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1985 fue un año que muchas empresas del mundo de la computación personal

prefieren olvidar. La Implacable guerra de precios, y la fuerte desaceleración en el

ritmo de crecimiento del mercado mundial, dieron cuenta de las firmas más vulnerables,

y obligó a otras a fusionarse para sobrevivir Las perspectivas de otras muchas depen-

derá del balance posterior a las ventas navideñas.

Los años de crecimiento explosivo de las ventas de microcompuladoras han termi-

nado por ahora, e incluso IBM tía decidido desensillar hasta que aclare: acaba de

suspender indefinidamente la otorgación de nuevas licencias para negocios que quieren

vender su gama de computadoras personales en Esfados Unidos. De este modo quiere

evitar una competencia aun mayor para sus actuales distribuidores.

La euforia que prevalecía en la industria de la computación desde 1980, cuando

comenzó el gran "boom", ha sido reemplazada por un período de reflexión. V 1986

promete ser un hito importante en este proceso de preparación para el próximo salto

Hay conciencia entre los capitanes de esta industria que, para la enorme mayoría de

la genle. las computadoras son aún una solución en búsqueda de un problema.

La computadora no ha encontrado aún el sitial que le corresponde en los hogares

modernos. Salvo un pequeño porcentaje de usuarios que ulilizan estos equipos para

fines educacionales o para correr aplicaciones específicas como bases de datos o

procesamiento de texto, la utilidad última de los computadores no es obvia para todos.

La mayoría presiente, vagamente, que llegarán a jugar un rol central. Pero muy pocos

logran imaginarse en qué consistirá este papel exactamente.

Las perspectivas se están aclarando a medida que progresa la fusión entre la

computación y las telecomunicaciones. Es el híbrido resultante, que alguien bautizó

como "compunicación". el que hará a las computadoras un elemento indispensable

-y no meramente atractivo- en los hogares.

La capacidad tecnológica para todo esto existe. El problema es ahora simplificar

más su manejo y estandarizar protocolos para facilitar las comunicaciones entre equipos

diferentes. También hay que integrar las diversas funciones (procesamiento de datos,

almacenaje, comunicación, impresión, efe), en aparatos versátiles y de un costo que

los ponga al alcance de los consumidores potenciales.

La tendencia es hacía módulos integrados que eliminen la duplicación de funciones.

El monitor será lambién un televisor. El lector-grabador estará conectado al sistema

de alta fidelidad y cumplirá con funciones de video, eliminando la necesidad de toca-

discos y grabadoras de video separados (podrá leer discos digitales, y también conse-

guir por teléfono lo que queramos de la discoteca y la videoteca computarizada).

La impresora será también una fotocopiadora casera, y una unidad de telefacsimil

(capaz de codificar digitalmente cualquier texto o imagen en una hoja, y de enviar esta

información a un telefacsimil en cualquier otra parte del mundo para ser descodificada

e impresa). De esle modo, las estampillas quedarán para el uso exclusivo de los

fílale listas.

El acceso fácil a la información promete vías de desarrollo personal hoy insospecha-

das. Podremos tomar desde nuestros hogares todo tipo de cursos audio-visuales, tanto

desde el punto de vista de la formación profesional como en "hobbies' y otros intereses.

Las posibilidades son infinitas y probablemente, nuestras sospechas sólo apuntan

a la parte visible de una enorme transformación en nuestra vida misma. 1986 puede

ser el año en que efectivamente comience a ser aclarado el polencial real de los

computadores, abriéndose nuevos rumbos para un crecimiento aún más explosivo de

esta apasionante industria.
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NOTICIAS

FootMouse
Para quienes tienen el inusual

problema de usar con una mano
el mouse para recorrer la panta-

lla, con otra mano üpear los da-

tos requeridos en cada seclor

de la pantalla y con la otra mano
hojear el archivo del cual se es-

tán extrayendo los datos, pero

descubren que tan sólo tiene

tecnología nos permiten recor-

darles que también tienen dos
pies.

En efecto, el nuevo monu-
mento a la productividad huma-
na es un mouse que no requie-

re de las manos para ser usa-

do, sino que es activado con un
pie. Su torma es similar a un

pedal de maquina de coser so-

bre el cual hay una superficie

circular.

Presionando con el pie en al-

guna dirección se mueve el cur-

sor y de acuerdo a sus fabrican-

tes, bastan sólo un par de días

de práctica para llegar a mane-
jarlo con comodidad y veloci-

dad.

Su ventaja más evidente,

aparte de esclavizar más aún a

los ejecutivos para quienes los

computadores personales re-

presentaban la liberación de
trabajos grises y repetitivos, es
que permite disminuir el tama-

ño de los escritorios requeridos

para trabajar con un micro y
mouse.

Abandonan esquema
En una reciente reunión de la

Asociación de Editores de Soft-

ware en Estados Unidos, insti-

tución que agrupa a las princi-

pales empresas productoras de
software de ese pais, se intro-

dujo con fuerza la noción de
abandonar los esquemas de
protección del software, los que
a la fecha no sólo no han dado
los beneficios esperados sino

que por el contrario han sido un
obstáculo para mayores ventas.

En efecto, a pesar de lo sofis

ticado de los sistemas de pro

lección que han sido utilizados,

mayor na sido la astucia de
quienes quiebran estos esque-

mas de seguridad. La situación

ha llegado incluso a! absurdo
en algunos casos en que un pa-

quete que tan sólo ha sido

anunciado pero no ha sido for-

malmente liberado ya se en-

cuentra en el mercado del soft-

ware pirateado.

Sidekick para el Macintosh, a

menos de un mes de ser libera-

do ya podia ser obtenido en
versión pirateada. Excel. Otro

paquete de software integrado

para el Macintosh, a pesar de
no haber sido liberado por Mi-

de protección
crosott aun, puede ser obtenido

en copia con toda su documen-
tación

El otro lado de la medalla, el

lado usuario, también se ve

afectado por los esquemas de
protección. Si bien los fabrican-

tes se han comprometido a

reemplazar aquellos diskettes

que fallen, el trámite es lo sufi-

cientemente engorroso como
para que el usuario prefiera un

software que él mismo puede
reproducir. Por otro lado, los

programas protegidos raramen-

te pueden ser copiados en un

disco duro.

En la misma reunión de los

productores de softwore se apro-

vechó de nominar a los progra-

mas que tuvieron mayor venta

en el año. Sin embargo, en un

gesto poco deportivo se exclu-

yó a uno de los programas que
sin duda fue de los más exito-

sos. COPY II de Central Pomt
Software, que vendió 100.000
copias, fue descalificado a pe-

sar de su genuino éxito por ser

un programa que. como su

nombre lo indica, permite co-

piar programas a pesar de los

más elaborados sistemas de
protección.

Pérdidas en Commodore
Las pérdidas de Commodore en su último trimestre contable suma-

ron US$ 39,2 m. bastante más que lo que los analistas anticipaban.

En el mismo periodo de 1984 Commodore había logrado ganancias

por un total de USS277 m.

Irving Gould, el presidente de Commodore, explicó este resultado

por los altos costos que está implicando la introducción del nuevo

modelo C-1 28. y el lanzamiento de la computadora personal "Amiga".

de cuyo éxito -según muchos observadores- depende la superviven-

cia de la empresa. Commodore lanzó en noviembre una campaña
publicitaria de un costo de US$ 40 m para promover a su "Amiga".

Commodore redujo el valor nominal de sus existencias de USS 437 m
hace un año a USS 306 m hoy. pero pese a esto la empresa que
auditó sus cuentas creyó necesario dejar por escrito aigunas obser-

vaciones contables que ponen en cuestión el valor real de esos
activos. Commodore está retinanciando sus deudas bancarias
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NOVEDADES

Coprocesador Unix para el IPM AT
IBM estaría por liberar un nuevo coprocesador que le permitirá al

AT correr aplicaciones en Unix en la versión 4.2 de Berkeley.

El producto, desarrollado en conjunto por IBM y Valid Logic Sys-

tems, representarla la primera respuesta trente al Unix PC de AT&T
al cual se le incorporó re „ientemente un coprocesador que le permi-

te correr software bajo PC-DOS.
Mediante esia nueva tarjeta. IBM estaria entrando con tuerza en el

mercado del diseño asistido por computación (CAD) y en labores in-

geníenles puras, para los cuales ha sido desarrollado bastante soft-

ware bajo Unix.

Un computador de largo aliento
n duda, en el área de los n

crocomputadores, la linea Apple

II puede vanagloriarse del re-

cord de ser el equipo que ha du-

rado más tiempo en el mercado.
En efecto, a pesar de haber

aparecido varias versiones, el

Apple II (e. Plus o c), sigue

esencialmente siendo el mismo
equipo de 8 bits que abrió el ca-

mino para la integración de los

microcomputadores al mundo
de las aplicaciones serías.

A pesar de su avanzada edad
(acercándose a la década) y de
los notables avances tecnológi-

cos (procesadores de 16 y 32
bits. RAM de 51 2K y un mega-
bytes) en numerosos otros mi-

crocomputadores, el futuro de
estos equipos no se ve para

nada sombrío. La gran cantidad

de equipos instalados y los in-

numerables paquetes de soft-

ware con que cuenta, le pueden
asegurar a ios Apple II aún una

Por esto, Apple ha comenza-
do a liberar nuevos productos y

accesorios que hacen competiti-

vo su producto frente a los com-
putadores de la competencia. Al

respecto, caben destacar dts-

ketteras de 3,5" con capacidad
para 800K de almacenamiento,

tarjetas de expansión de memo-
ria de hasta un megabyte. pro-

cesador de 1 6 bits, etc.

Además de Apple, otras em-
presas han recomenzado a fa-

bricar nuevos accesorios para el

Apple II. Entre éstas, está

Checkmate Technology, la que
anunció dos nuevas tarjetas.

Una de éstas, permite reempla-

zar el procesador 6502 del Ap-

ple con un 65C816, un micro-

procesador de 16 bits mientras

que la segunda permite expan-

dir la memoria en bloques de
64K hasta un máximo de 768K.
El valor de estas tarjetas oscila

entre los 1 50 y los 450 dólares.

Impresora portátil
Con tanto computador portátil

O transportable que ha apareci-

do en el mercado en los últimos

años, era raro que aún no apa-
reciesen impresoras portátiles,

pero al parecer nadie se habia

dado cuenta. El primero en sa-

car un adminiculo tal ha sido

Epson con la HS-80 LetterJet

Portable Printer.

Tal como su nombre lo indica,

la HS-80 es una impresora de
inyección de tinta, pesa unos
dos kilos, mide 30 por 10 centí-

metros, utiliza baterías recarga-

bles. Imprime en modo Near
Letter Quality y vale no más de
US$ 500 en los Estados Unidos.

Si bien su velocidad deja bas-
tante que desear (40 cps en le-

tra normal y 15 cps en modo

NLQ ). la calidad de la letra no

es inferior a otras impresoras de
mayor volumen y velocidad.

Con sus baterías recargables es

capaz de imprimir hasta cin-

cuenta páginas tamaño carta

(cerca de una hora y media de
funcionamiento), por lo que es

una compañera ideal para (os

computómanos en viaje.

Excel interfiere en el

ritmo del Jazz
Lotus Development Corpora-

tion, la firma que ha hecho oro

en barras con su programa inte-

grado "1-2-3", invirtió una parte

sustancial de esle capital en el

lanzamiento del programa

"Jazz" para la Apple Macintosh.

Pero tanto las ventas de "Jazz"

como las del Macintosh han re-

sultado decepcionantes, y las

perspectivas para Jazz se han
hecho aún más oscuras con la

llegada de un competidor temi-

ble: el "Excel de la Microsoft

Corporation.

"Excel" fue lanzado a fines de
septiembre en Estados Unidos

con una gran campaña publicita-

ria, y según una empresa de
análisis de mercado, las venias

mensuales de "Jazz" bajaron de

7,500 a 5,000. en octubre, a pe-

sar de que las ventas globales

de programas de computación

subieron ese mes.

Atari vs. Commodore
Con el lanzamiento de su mo-

delo "Amiga". Commodore ha

iniciado un round decisivo en su

mortal combate contra su anti-

guo dueño, el irrepresible Jack

Tramiel. quien está ahora en el

puesto de mando de Atari.

"Amiga" deberá competir

frontalmente con el Atari 520ST,

que cuesta la mitad, tiene el do-

ble de memoria, y cuenta con el

proverbial talento comercializa-

dor de Tramiel.

"Amiga" es una máquina

compacta que cuenta con una
disquetera de 3,5 pulgadas y
usa la procesadora 68000 de
Motorola -de 16 bits- (la misma
que usa el Apple Macintosh).

Viene con solo 256K de RAM
pero puede agregársele otra tar-

jeta de 256K. A su derecha tiene

una puerta de expansión para

acceder a hasta 8Mbyt.es adicio-

Entre sus características mas
espectaculares está su habili-

dad de convertir textos escritos

en hablados (con voces mascu-
linas o femeninas y un elemento

de entonación no visto hasta

ahora). Y también su capacidad

gráfica es notable.
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NOVEDADES

"SE BUSCA" por computador
El ingenio norteamericano para inventar cosas aparentemente in-

servibles pareciera no tener fin. Esa es al menos la conclusión que
se puede extraer del original nuevo servicio que ofrece CompuServe
con la colaboración del FBI a sus abonados.

En efecto. CompuServe, uno de los mayores servicios de informa-

ción electrónica en Eslados Unidos, con 230.000 suscriptores, del

cual se puede accesar información turística, de esparcimiento, co-

mercial, financiera, ele. incorporó también los retratos digitalizados

de los diez facinerosos más buscados en Estados Unidos.

La teoria es que siendo una gran parte de los abonados médicos,

dentistas u otros profesionales de la salud, es casi seguro que en al-

gún momento alguno de estos maleantes deba recurrir a un dentista

por una carie o a un médico por un esguince en el talón. El médico
sólo deberá revisar la lista de imágenes y dar aviso a la Institución

correspondiente para así poner íin a la criminalidad en su país. Un

uso de la computación que aún no se nos había ocurrido.

Sperry cooperará con
Hitachi
La empresa norteamericana

Sperry Corporation y la japo-

nesa Hitachi acordaron evaluar

la tecnología informática de que
dispone cada uno con vista a po-

sibles proyectos mixtos y otro

tipo de cooperación.

Sperry ha estado comprando
equipos periféricos de Hitachi

para sus ventas en Japón desde
hace algún tiempo, y ahora está

contemplando comprarlos para

terceros mercados.
Entre las áreas de coopera-

ción potencial definidas por am-
bas empresas se cuentan tecno-

logías para la producción de se-

miconductores, sottware,

equipos periféricos y tecnología

de diseño y empaquetamiento.

Software para el Atari

Atari llegó « un acuerdo con
BOS Ltd.. ia firma inglesa crea-

dora de un sistema operativo

propio (BOS) con el fin de que
este sistema pueda ser entrega-

do a los compradores del 520ST
junto con el sistema operativo

propio de éste, el TOS.
Si bien BOS no es un sistema

excesivamente popular, al me-
nos cuenta con la ventaja de
que se han desarrollado al me-
nos unos cincuenta paquetes de
software administrativo que es-

tarían inmediatamente disponi-

bles para correr en el nuevo
computador de Atari. Entre és-

tos se destaca el manejador de
bases de datos que ocupa ac-

tualmente Scotland Vard.

Un aspecto interesante en la po-

520ST
litica de comercialización de

Atari. es que se ha basado fuer-

temente en la popularidad que
tiene en Europa. Los primeros

equipos fueron liberados en Eu-

ropa e incluso se le dio prefe-

rencia a los productores de soft-

ware europeos, quienes recibie-

ron primero los equipos de prue-

ba.

De este modo. J. Tramiel, el

flamante dueño de Atari preten-

de llegar a los Eslados Unidos

con un equipo que ya cuenta

con una base de software y que
ya ha alcanzado un grado de
popularidad. Entre los paquetes

que ya se han desarrollado,

destacan compiladores C. Mo-
dula 2 y Pascal USCD

Tandy saca un AT compatible
Tandy Corporation, una empresa de computación de Texas que

se ha dedicado al mercadeo de computadoras de otros fabricantes

para suplir las debilidades de su producción propia, anunció el lanza-

miento de su modelo "3000". diseñado para competir con el IBM AT.

Tandy espera vender su modelo 3000 "a profesionales que trabajan

desde casa y a pequeñas empresas", según dijo su presidente. John

Roacn, explicando la estrategia de comercialización de la empresa.

Tandy compite agresivamente con IBM en términos de precio,

puesto que sus 3000 cuestan alrededor de USS 1.500 menos que
los I8M AT de similar configuración.

Fanfarria en Mai Basic Four
Con natural alegría celebró Mai Basic Four el término del presente

año fiscal anunciando ventas por un total de 168.5 millones de dóla-

res y utilidades de 5.5 millones.

Siendo una de las pocas empresas que se pueden vanagloriar de
crecimiento en el presente año, que tuvo un carácter fundamental-

mente recesivo en la industria de la computación, el júbilo de sus
ejecutivos es más comprensible aún dado que esa empresa había

cambiado de dueño hacia tan sólo unos diez meses.
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Impresoras láser a

color
La novedad del año. pero sin

dudas no antes de 1987. será la

aparición de impresoras láser

con capacidad de reproducir co-

lores.

Si bien aún ni siquiera hay un

prototipo funcionando. de
acuerdo a sus fabricantes estas

impresoras tendrán una veloci-

dad de diez páginas a color por

minuto con una resolución de
300 puntos por pulgada.

El precio sin embargo no la

hará accesible como regalo de

pascua para microcomputado-
res hogareños. Se espera que
oscile entre 1 8 y 20 mil dólares.



NOVEDADES

Novedades Genicom en
Genicom, el fabricante nor-

teamericano de impresoras,

anunció una larga serie de nue-

vos modelos, désete una impre-

sora láser de diez páginas por

minuto, a impresoras de matriz

de punto y de linea compatibles

con IBM 34/36'38.

De estas últimas, las series

3500 y 4500 van desde los 300
cps (100 en modo calidad de
carta) hasta la impresionante

velocidad de 800 lineas por mi-

nuto.

La serie 1000 por su parte

está compuesta por impresoras

de sobremesa de 80 y 136 co-

lumnas con velocidades de 200
cps en letra normal y 1 00 cps en
calidad de correspondencia. La
compatibilidad de hardware y
software con diferentes marcas
de computadores, es lograda

mediante cartridges intercam-

biables que emulan a las mar-

impresoras
cas más populares de impreso-

ras tales como la IBM Graphics

Printer, Epson, Diablo, etc. Los
tipos de letra o font, también

pueden ser modificados me-
diante la inserción de cartridges

de fonts distinfos pudiendo in-

sertarse hasta tres cartridges si-

multáneamente en linea.

La impresora láser, la 5010
tiene una resolución de 300
puntos por pulgada. Está basa-

da en un procesador 801 86 y un
coprocesador de imágenes de-

sarrollado por Genicom. Tam-
bién en esta máquina se utiliza

el sistema de cartridges inter-

cambiables para una mayor
satilidad en términos de compa-
tibilidad y cantidad de fonts dife

rentes. Una de sus caracteristl

cas interesantes es su precio,

alrededor de USS 3.000 en Es-

tados Unidos.

Wall Street paralizado

por computadora
El mercado de bonos del Te-

soro norteamericano fue casi to-

talmente paralizado durante 28

horas a (ines de noviembre ante

la falla de un computador de!

Bank ot New York, el banco que
se encarga de las compensacio-

nes de pagos para casi todas

las transacciones de bonos y va-

lores emitidos por el gobierno

estadounidense.

La falla imposibilitó el despa-

cho de bonos a los compradores

y los pagos a vendedores, y el

banco debió recurrir de urgencia

a la Reserva Federal de Nueva
York (que cumple (unciones de
banco central), solicitando una
linea de crédito inmediata por

nada menos que USS 20.000 m
para poder pagar por los bonos
recibidos.

Este chiste le costó al Bank of

New York más de USS 4 m en

intereses. Pero otros bancos es-

taban encantados con este acci-

dente de computación. Pudieron

mantener facturas impagas por

más de 24 horas, ahorrándose

una cantidad similar de intere-

ses a los perdidos por el Bank
of New York.

Epson libera PC
Compatible

Equiíy I es el nombre del

nuevo equipo que acaba de libe-

rar Epson en Estados Unidos,

sembrando dudas al mismo
tiempo respecto al futura del

software operativo Valdocs.

En efecto. Epson que había

basado el desarrollo de sus

equipos sobre ese software, lo

ha abandonado por completo en

el Equity I, el cual es un PC Com-
patible de lo más común, con

procesador 8088. 256K de RAM,
diskettera de 360K, MS DOS y
GW Basic.

Quizás lo único fuera de lo co-

mún sea su precio, pues una
configuración que incluye moni-

tor vale en Estados Unidos me-
nos de USS 1.300.

Computadoras
intérpretes
En 1966, luego de 20 años de

fracasos en el desarrollo de pro-

gramas de computación capa-

ces de traducir de un idioma a
otro, la National Science Foun-

dation de Estados Unidos decla-

ró que se trataba de un objetivo

imposible de lograr, y retiró su

apoyo financiero para este tipo

de proyectos.

Pero varias empresas persis-

tieron en sus esfuerzos en este

campo, y ahora están comen-
zando a cosechar los frutos en

un mercado mundial del orden

de USS 20.000 m [y creciendo a

razón de 15% por año). Un eje-

cutivo de NEC Corporation, de
Japón, vaticino que dentro de
20 años la gente se irá de viaje

al extranjero con una maqumlta
intérprete que cabrá cómoda-
mente en sus bolsillos.

Las computadoras son toda-

vía incapaces de traducir acer-

tadamente textos complicados

en que las palabras tienen va-

rios significados posibles, pera

ya están surgiendo programas

que no traducen palabra por pa-

labra, sino que consideran tam-

bién el contexto, con lo que se

ha logrado mejorar la contabili-

dad de la traducción automática

hasta entre 50% y 80%.
Todavia se deben emplear

traductores para corregir los

errores y editar estilísticamente

la copia final, pero la productivi-

dad de estos últimos ha podido

aumentar en forma notable gra-

cias a la ayuda de la máquina.

Pero los programas de tra-

ducción ya no están orientados

exclusivamente a grandes com-
putadores. ALPS. una empresa
de Utah creada por la iglesia

mormona para divulgar la Pala-

bra de Dios en el máximo de

idiomas posibles, produjo ya un
procesador de palabras multi-

lenguas por USS 3,000, y ofrece

también programas de traduc-

ción primarios para micro y
mini-computadoras.
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Estamos solamente en grande!
proyectos. Por eso estamos mu\

cerca de usted.
Cuando usted opera el cajero automá-

tico de su banco, está operando un equi-

po de computación NCR.
¿Le sorprende?
Es que NCR quiere estar presente,

muy cerca suyo, simplificándole la vida.

Cerca del 80% de los bancos que po-

seen Cajeros Automáticos en Chile usan
Cajeros NCR.

Y este liderazgo absoluto en ATM (Ai

tomated Tefler Machine) es producto c

la innovadora
tecnología
conpu.ac.ona, QQQ



División de AO presenta
Veintiocho productos confor-

man, por el momento, la nueva
División de Automatización de

Oficinas creada por Méllate y

Salas con respaldo de la última

generación de máquinas de ofi-

cina de Adler y Panasonic. En-

tre ellos figuran computadores
personales, plotters, máquinas
de escribir electrónicas, impre-

soras de alta velocidad, fotoco-

piadoras especializadas y otros.

Destaca en la configuración

de este sistema por su capaci-

dad de memoria de almacena-
miento, el computador personal

Sénior Partner RL-H7100B Pa-
nasonic y por su novedad, el pi-

zarrón electrónico.

El RL-H7100B es un PC por-

tátil compatible con IBM y que
incorpora disco duro de 10 MB.
Su valor es de 4.300 dólares

más IVA.

El pizarrón electrónico posee
una pizarra de superficie plásti-

ca normal a la que puede pegár-

sele con cinta adhesiva cual-

quier documento escrito, dibujo.

Méllate y Salas
caricatura o plano que sale im-

preso en pocos segundos en

papel térmico. Además la piza-

rra rota horizontalmente permi-

tiendo guardar lo anotado en

una de sus caras, mientras se

ocupa la otra. Por ambas carac-

terísticas el pizarrón es muy útil

para reuniones de directorio,

universidades y otros. De acuer-

do a los oferentes es el primero

de su tipo en Chile. Su área

operable es de 88 x 140 cm. y
precio 2.700 dólares más

IVA.

Ventas
La Cepal adquirió en ASC. cinco impresoras láser HP. La compra

la completará con otras cinco en un futuro próximo.

En la misma empresa la Escuela de Salud Pública de la Universi-

dad de Chile compró tres HP 1 50 II que estarán conectados con el

HP 3000, ubicado en la Facultad de Ciencias Económicas y Admi-

nistrativas de la misma universidad. A su vez la facultad nombrada
expandió su equipo HP en 1 10 MB e incorporó una impresora laser-

jet a su configuración.

Lógica vendió al Molino Victoria de Talca un computador 2000 de

44 MB en disco y 768 K de memoria. La configuración se completó

con la adquisición en la misma firma de dos terminales y una impre-

sora.

Por su parte CINTAC compró en Lógica un 801 5 con dos MB de
memoria principal, dos impresoras, cuatro pantallas, 1 26 MB en dis-

co, cinta magnética y dos DS 500.

La Compañía Minera del Pacifico (Mina de Algarrobo) adquirió un

equipo 2000 con 43 MB en disco, tres pantallas y una impresora.

Elca vendió a Casa de Estudios Pedro de Valdivia un microcom-

putador Altos modelo 386T-80 compuesto por un MB de memoria
RAM (expandible a dos MB), 80 MB en disco (expandióle a 240 MB)
1 .2 MB en diskette. La venia se completó con dos impresoras Data-

products.

Por otra parle, ELCA-COMPUTACION vendió a:

- IGLESiA PENTECOSTAL.
- ECONOMATO CARITAS CHILE.

1 Microcomputador CASIO FP 6000-S, compuesto por:

256 Kb memoria RAM (expandible a 768 KB)

2 Drives de Diskette de 320 KB (fonnateados c/u).

1 Terminal de Pantalla 1

2"

1 Impresora de 180cps.

Altos 886T
Elca acaba de liberar en Chile

el microcomputador Altos 886T-

80. Este nuevo modelo cuenta

conunaCPU80286de16bitsa
7.5 Megahertz. Viene configura-

do con un MB de memoria RAM
expandible a dos MB, Maneja
hasta tres unidades de 80 MB
en disco, con un tiempo de ac-

ceso de 35 milisegundos.

El 686T-80 posee además,
una unidad de diskette de 1.2

MB compatible con toda la serie

Altos 86.

Con el objeto de trabajar ba|o

Worknet en red local Altos, el

886T-80 cuenta con una puerta

RS 422. A través del programa
PC-PATH se puede incorporar

a la red local cualquier IBM-PC
o compatible.

Sistema de
computación para
ventas al detalle
En una especial atracción se

convirtió, en el Pabellón de In-

formática de FISA 85, la insta-

lación de un pequeño autoser-

vicio de productos de consumo
general básico, destinado a

mostrar las bondades que sig-

nifica el uso de LOGOMARKET
en el comercio.

La necesidad de mantener

una información rápida, cons-

tante y actualizada de stocks,

renovación de productos, y co-

tejar en forma automática pre-

cios marcados, con los guarda-

dos en una memoria, son satis-

fechos con la instalación del

sistema LOGOMARKET en ne-

gocios que trabajen con pro-

ductos al detalle.

Este consiste en la aplicación

de una Caja Registradora Elec-

trónica-la NCR 21 17- y.la co-

dificación que en forma exclusi-

va entrega LOGOS COMPU-
TACIÓN a cada uno de los pro-

ductos de sus diversos clientes.

Al momento de producirse

una venta, el sistema LOGO-
MARKET resta del stock el pro-

ducto vendido, coteja su precio,

su peso o cantidad, y emite un

vale con la fecha de la compra
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NUEVOS PC
^/Multitech

POPULAR

Ahora a su alcance toda una 1 ínea de Computadores MPF- PC, c

accesorios ! BM - PC. ®
ompatibles con programas, tarjetas y

MOUI LOS MPF-PC POPULAR[ MPF-PC | MPF-PC/XT MPF-PC PLUS
Microprocesador INTEL 8088 di- 16 bus INTEL 8088-2

Entrada/Salida
1 Puerta Paralela CENTRONICS
i Puerta Serial RS 232 C

Velocidad Proteo
Coproceiador 8087

4,77 MH/ 1 4,77 MH* 1
4.77 MHz

| opcional | opcional
8 MHí
opcional

Memoria ROM 8 KB e*pandiblea48 K8
Mtmuri.i RAM 256-512 KB 640 KB 640 KB 640 KB
Diiketcta JfiOKB
Disco F¡|o

1-2 2 1

10--70 MB
1-2
10-20 M8

Conettotcs disponibles I 4 3 3

MDA
Tárjelas video CGA

MGA

Monocromática texio de alta resolución.

Color, texto baja resolución y gráficos.

Monocromática texto y gráficos de alia resolución.

Precio desde * US $ 1.524. + iva| * US $ 2.480.* iva| * US $ 3.840.* iva * 4.140. , IVA

CIEnTEC
INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS LTDA.
DEPARTAMENTO COMPUTACIÓN
Antonio Varas 754
Teléfono " 743508

_ DISTRIBUIDORES RESPALDADOS POR CIENTEC:

SANTIAGO: ADCOM. Tel. 2237426 COMPUTER MARKET, 1

ING. SERV.ELECT, Tel. 776991 .- ASS. Tel. 22í

ANTOFAGASTA: INFOCOM LTDA., Tel. 224762
VIÑA DEL MAR; VECOM LTDA.

:
Tel. 882490

TALCA: ABECAR LTDA.. Tel, 35837
TEMUCO: STG. LTDA., Prar 837

,
2243474 - EMP. CHILENA COMPUTACIÓN, 1

LA SERENA: EMP. CHILENA COMP. Tal. 21

RANCAGUA: ASCOMING LTDA., Tel 21869
CONCEPCIÓN: EMP CHILENA COMP., Caupi

OSORNO: STG. LTDA,, Tel. 4243



Liberado el MV 2000 PC
Data General ¡nido la venta en el mercado nacional del 2000 PC

considerado como el más reciente y sofisticado miembro de la fami-

lia Eclipse MV. Este equipo, en su configuración intermedia, tiene un

costo de cerca de cinco mil dólares por terminal.

La nueva máquina tiene un procesador de un MIPS, memoria
principal de hasta cinco MB y comunicaciones sincrónicas y asincró-

nicas. Esto le permite trabajar como un sistema computacional dedi-

cado al procesamiento de datos tradicional, como un sistema depar-

tamental para la automatización de oficinas, como una estación de

trabajo de ingeniería o como un nodo de una red de procesamiento

distribuido de datos.

Data General considera al MV/2000 PC ¡a solución, en este mo-
mento, más económica, en costo por MIPS, para las empresas que
necesitan un equipo computacional para atender de tres a 24 termi-

nales. Además señala que trabaja con el mismo sistema operativo

del resto de la familia MV, lo que permite que todo el software exis-

tente pueda ser utilizado sin ningún cambio.

Las universidades e institutos de enseñanza encuentran en el

MV/2000 PC una alternativa de solución ya que también puede ope-

rar bajo sistemas operativos UNIX.

Acuerdo entre

Telefónica y Fujitsu
La Iransnacional de la infor-

mática japonesa, Fujitsu, y Tele-

fónica, la empresa española de
telecomunicaciones, firmaron

un acuerdo el 12 de diciembre

para la constitución de Fujitsu-

España. Este será el nuevo
nombre de la empresa Secom-
sa, que hasta ahora era de capi-

tal mayontario español.

60% del capital accionario de
Fujitsu-España estará en manos
de Fujitsu, y el 40% restantes

será propiedad de Telefónica

una vez que la empresa esté

constituida oficialmente en un

par de meses (aún deben espe-

rar a que el acuerdo sea ratifi-

cado por el Consejo de Minis-

tros).

Fujitsu-España se compro-

mete a exportar no menos de
30" de su producción, y

s de 8% de s fac-

turación a proyectos de investi-

gación y desarro llo.

El aspecto más controversial

del acuerdo es la posible fabrica-

ción por parte de Fujitsu-España

de grandes ordenadores. Esto

ha causado preocupación entre

las grandes multinacionales de
la informática europea...

ECOM edita publicación técnica
INFOGUIA es un manual de descripciones técnicas de productos

y servicios, que aparece este mes.

ECOM ha querido hacer una transferencia tecnológica de su vas-

ta experiencia a los usuarios y traba¡adores del área computacional.

Por ello se ha vertido en INFOGUIA los conceptos, tecnologías y

metodologías en que se basan los diferentes productos y servicios

computacionales, a fin que los usuarios tengan una herramienta en

la toma de decisiones relativas a los productos y sen/icios del área.

Adicióna lmente entrega en un volumen empastado y separable

una guia con los proveedores del ambiente computacional. dispo-

niendo de un directorio de todas las empresas. Además, dispone un

medio para que los proveedores lleguen directamente a los usuarios

con aquellos productos o servicios que les interesen destacar.

INFONOR 85: aplicaciones en la Ingeniería

Más de un centener de profe-

sionales y especialistas nacio-

nales y extranjeros asistieron al

Cuarto Simposio Internacional

de Aplicaciones en Computa-
ción e informática y Exposición

de Equipos INFONOR 85.

La jomada fue organizada por

el Departamento de Ciencias de
la Computación e Informálica de
la Universidad del Norte con el

auspicio de las empresas CO-
DELCO Chile División Chuqui-

camata, Empresa Minera de
Mantos Blancos, SOOUIMICH y
ENTEL CHILE.

Participantes y expositores

coincidieron en señalar la utili-

dad de las innovaciones desa-

rrolladas por las empresas mi-

neras e industriales, en las que
hay un fuerte énfasis en la inge-

niería Osear Letelier, director

Centro de Informática de

Chuquicamata, señaló que la

aplicación de sistemas compu-

tacionales en las empresas mi-

neras responde fundamental-

mente al propósito de mejorar la

productividad y se aplica en as-

pectos, tales como la estima-

ción de reservas, planificación

del crecimiento, estimación de
zonas rentables para explotar y

todo el proceso posterior del be-

neficio del mineral. También

mencionó aplicaciones en el

área administrativa, como en

control de inventario y personal.

Al Cuarto Simposio Nacional

vinieron expertos, como Luis

Santana, del Centro Nacional

de Investigaciones de Francia;

John Thomas Gorgone y Tilo-

mas Schnber. de Estados Uni-
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ARMOR.,EN CINTAS
EL REMEDIO
PARA TODA
IMPRESORA
La cinta esel elemento primordial para que su impresora

Usted que necesita Je Ij uu-jut impresión,

ARMOR el adecuado respaldo en rérminos de calidad,

duración, confiabilidad y garantia.

Más de WO modelos diferentes, apropiados ¡i sus requerimientos

espec (fieos.

No importa si sus necesidades son de una o cien cintas. Llámenos

al 2310303 o al 2315358 y obtendrá la mejor atención y



Una buena información = Una buena decisión

Siguiendo con la filosofía que
anima a SERViPRES y en par-

ücular a esta sección, vale decir

entregar al lector la mayor infor-

mación respecto a precios y al-

ternativas de distintos insumos

I quehacer computado nal.
presentamos en esta oportuni-

un somero vistazo al exci-

tante mundo de las impresoras.

Desde el computador más pe-

queño, al monstruo más impre-

sionante, más temprano que tar-

de, éste deberá emitir algún tipo

de informe impreso. Para elfo,

existen en el mercado una gran

variedad de impresoras, de dis-

tintas tecnologías y apropiadas

a cada uno de los equipos.

En las tablas que presenta-

mos a continuación, hemos se-

parado la información tomando
en cuenta fundamentalmente

factores tales como tecnología

de impresión, velocidad y precio.

Naturalmente existen otros im-

portantes elementos a conside-

rar en una elección de compra,

pero pensamos que éstos al me-
nos tienen la cualidad de aclarar

en parte el confuso panorama
que se presenta en el mercado

de las impresoras.

Agradecemos en esta oportu-

nidad la valiosa colaboración en

la preparación de la información

que ha proporcionado don Hel-

muth Jara de Teknos.

preso ras de matrii de punto Impresoras de margarita

CAURO VELOCIDAD

Snnüi Con.inti

SlarMicronlc; Power Type US$760

USS500

USS 1 095

VELOCIDAD

VELOCIDAD MANCA MODELO PRECIO

i

Hewlett

Packard

TK-,« USS 700

D.abb C150 USS 1 .398

VELOCIDAD MARCA MODELO PRECIO

5 Hewlett Laserjei USS 5 645

5 Corona LP-300 USS 5.400

otras investigaciones que realiza

SERVIPRES pueden solicitarse ai

fono 71S852. También se puede

tormativos petmanentes.

NOTA; LOS VALORES INDICADOS SON DE REFERENCIA A

PUBLICO INFORMADO POR LOS PROVEEDORES
NO INCLUYEN IVA.
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latindata:

CLARIDAD
CENTRONICS

"EL FABRICANTE MUNDIAL MAS IMPORTANTE EN IMPRESORAS"

En materia de impresoras, decir CENTRO-
NICS es señalar siempre lo mejor.

CENTRONICS ofrece toda una gama de
equipos confiables que van desde las eficientes

G.L.P. de 50 earáeteres por segundo, las HORI-
ZON de 160. pasando por las LW. que impri-
men 400 y 800 LPM hasta la sofisticada SERIE
E. que imprime hasta 2.400 lineas por minuto.

Además, todas ellas imprime] n calidad car-

Es decir, hay una respuesta CENTRONICS pa-

ra cualquier necesidad especifica que su
empresa tenga que solucionar.

Y CENTRONICS, la mejor impresora que se

fabrica, está también en LATINDATA.
VENGA por su CENTRONICS a LATINDATA,

fc fc latindata^1 I confiabilidad probada.
^H^H ! Eliodora Yartez 3596

^H^H^V Telélonos 460205 - 42209

Teléfonos 69B0479 - 723412
Sanhago

PERKIN-ELMER • ONTEL-VISUAL * CALCOMP • CENTRONICS



Liberado el HP Vectra
El HP Vectra es el último mo-

delo de computador profesional

de Hewlett Packard liberado en
Chile por ASC.
Basado en un procesador In-

tel 80286 y co-procesador

80287, el Vectra cuenta con me-
moria RAM desde 256 KB hasta

3.64 MB. Viene con disco de 1 .2

MB, 20 MB y 40 MB La pantalla

es monocromática y a color, de
12 pulgadas, sensible al tacto y
de alta resolución. Tanto en
hardware como en software es

totalmente compatible con IBM
PC/XT/AT. En su configuración

minima tiene un valor de

USS 6.000 más IVA.

Otros productos Hewlett Pac-

kard recién liberados en el país

son la impresora Laserjet Plus y
el graficador modelo 7550 A.

La Laserjet Plus imprime has-

ta ocho páginas por minuto y
hasta 16 tipos de letras en una
misma página cargables por

software o en Cartridge. En me-
moria pueden residir 32 tipos de
letras con un tamaño máximo
de 1/2" aproximadamente. Vie-

ne con 360 KB de memoria para

imprimir gráficos. Puede conec-

tarse a computadores HP, IBM,

Apple y otros con interfaz RS-
232-C.
Su precio en el mercado está

lijado en. aproximadamente.
6.000 dolares más IVA.

Por su parte el modelo 7550 A
es un graficador con carrusel de
ocho plumas y alimentador au-

tomático de hojas y resolución

de 0,025 mm. Utiliza papel de
210 por 297 mm y 297 por 420

mm. Puede tener interfaz- de

HP-IB o RS-232-C. Su valor:

US$ 5.760 más IVA.

Sistema de análisis financiero ofrece Burroughs
Un sistema de análisis finan-

ciero y otro de sistema de con-
trol de Inversiones desarrolló la

empresa Apeo para los micro-

computadores Burroughs de la

serie B20.

El Sistema de Análisis Finan-

ciero es una herramienta que
permite al propio usuario definir

qué datos se registrarán Ade-
más, formula sus índices, acu-
muladores, ranking e indicado-

res de presencia en un lenguaje

tan natural como el álgebra.

Posee interesantes interfaces

(incluidas en el paquete) con
Multiplán y por esta vía a Busi-

ness Graphics Package, permi-

tiendo utilizar todas las ventajas

del análisis gráfico.

Por su parte el Sistema de
Control de Inversiones permite

administrar carteras de instru-

mentos de renta fija (todos los

existentes en el mercado chile-

no hoy) en forma segura y preci-

sa, liberando al usuario de la ta-

rea de calcular amortizaciones e

Intereses.

En el mercado el

Office Writer B25
El nuevo sistema Office Wri-

ter 25, desarrollado por Bu-
rroughs y cuya comercialización

en el pais comenzó en diciem-

bre último, se orienta a satisfa-

cer las necesidades de los

usuarios en el área de automati-

zación de oficinas. En su come-
tido se basa en un completo re-

pertorio de capacidades, su in-

teracción con otros productos

(Correo Electrónico, Matriz de
Cálculo) y en su nivel de inte-

gración con aplicaciones de pro-

cesamiento de datos.

El Office Writer da una nueva
proyección a sistemas multiu-

suarios {redes locales de micro-

computadores B20) al integrar

en un único ambiente operativo,

aplicaciones de automatización

de oficinas y procesamiento de
datos.

Otro elemento importante en-

tre los constituyentes de este

sistema es el nuevo teclado de
procesamiento de palabras de-

sarrollado por Burroughs que en
equipos B25 se puede utilizar

indistintamente con el teclado

estándar. Este teclado, en adi-

ción a la sección alfanumérica

estándar, contiene teclas de
función específica para facilitar

y simplificar las operaciones de
edición, control del cursor, etc.

En cuanto al software del Offi-

ce Writer 25. está estructurado

en dos niveles (professional y
secretan al word processing) e
incluye un extenso repertorio de
capacidades que le permiten

atender las necesidades de pro-

cesamiento de palabras tanto

de usuarios ocasionales, profe-

sionales y personal administrati-

vo, así como de secretarias.

Entre sus principales capaci-

dades destacan: edición básica

y avanzada; revisión/edición de
varios documentos a la vez:

múltiples opciones de formateo

automático; numeración auto-

mática de páginas y párrafos,

considerando niveles de inden-

tación: almacenamiento invoca-

ción de frases; búsqueda y
reemplazo de texto.
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Inversiones relacionadas
Guillermo Beuchat

Ing. Civil Industrial U. de Chile

El titulo de este trabajo seguramente despenara
encontradas reacciones entre nuestros lectores,

dada la realidad económica de nuestro país en los

últimos años. Sin embargo, la Iranquilidad volverá

cuando apreciemos la utilidad del programa BASIC
que presentamos en esta ocasión, que continúa

con el enfoque práctico dado a la computación en

la administración de empresas que hemos venido

desarrollando en estas páginas

¿Qué sucede cuando una empresa o un inversio-

nista dispone de un presupuesto limitado para rea-

lizar una cartera de proyectos de inversión, y la

suma de las inversiones individuales es mayor que
dicho presupuesto?

Si suponemos que lodos los proyectos de inver-

sión son independientes entre si. la solución es

simple: se ordenan los proyectos de mayor a menor
de acuerdo a su rentabilidad, y se van implemen-

lando en ese orden hasta agotar el capital disponi-

ble. Sin embargo, el problema se complica cuando
los proyectos están relacionados entre si. Por

ejemplo, podría darse el caso de que para poder
implementar un proyecto, sea requisito inevitable

la implementación de otro anterior. En este caso,

se hace necesario determinar, del total de combi-

naciones factibles desde el punto de vista de las

relaciones entre proyectos, aquella de máxima ren-

tabilidad total El programa que presentamos, ba-

sado en una heurística desarrollada por ZALOOM
& Ll (1). permite resolver este problema con gran

facilidad

Relaciones entre proyectos
Existe una intinidad de relaciones posibles entre

proyectos de inversión, que serán difíciles de enu-

merar. Sin embargo, cuando se habla de pares de
proyectos, resulta factible definir al menos cuatro

relaciones importantes, que son las que incluye la

heurística desarrollada para resolver el problema

que nos ocupa, llamado también "problema de pre-

supuesto de capital". Estas relaciones son las si-

guientes:

' proyectos independientes: si la implementación
del proyecto A no tiene ninguna relación ni inje-

rencia con la implementación del proyecto 8, en-

tonces A y B son proyectos Independientes.

proyectos absolutamente dependientes: si el pro-

yecto B tiene como requisito indispensable la

realización del proyecto A. entonces el proyecto

B es absolutamente dependiente del proyecto A.

" proyectos condicionalmente dependientes: si el

proyecto A o B o C debe implementarse para

poder realizar el proyecto D. entonces el proyecto

D es cond iciónalmente dependiente de A o B o C
proyectos mutuamente excluyentes: si no es po-

sible implementar simultáneamente los proyec-

tos A y B, entonces A y B son proyectos mutua-
mente excluyentes

En el contexto de este articulo, "proyecto" es un

término que se ha usado en lorma genérica para

designar una proposición de inversión e incluso de
gastos. Por lo tanto, se hace necesario definir al-

guna medida de la rentabilidad o prioridad de los

proyectos bajo evaluación.

Criterio de priorizacion

Es posible priorizar una serie de proyectos de
acuerdo a una serie de indicadores de tipo finan-

ciero u operativo, tal como se ha señalado anterior-

mente en estas páginas (2). Por ejemplo, algunas

medidas de la calidad de un proyecto son el Valor

Presente Neto (VPN). la Tasa Interna de Retorno
(TIR), el Tiempo de Recuperación del Capital

(TREC), la Razón Beneficio-Costo y otros. De to-

dos ellos, el más usado es el Valor Presente Neto,

y es el que utiliza la heurística que presentamos.
Sin embargo, existe una restricción importante: to-

dos los proyectos deben evaluarse con el mismo
horizonte de tiempo. Es decir, todos los proyectos

deben durar el mismo numero de añ

Flujos de caja y presupuesto inicial

Todos los proyectos relacionados deben presen-

tarse como una serie de flujos de caja, partiendo

de un periodo cero o inicial, en el cual ocurre ge-

neralmente una inversión importante. La figura

N" t muestra el perfil de flujos de caja para el

proyecto "A" del ejemplo que se describe más ade-

lante. Se puede apreciar que en el periodo cero

ocurre una inversión de 10.000 unidades moneta-
rias, y luego en los periodos sucesivos se producen
ingresos que se expresan mediante cantidades po-

sitivas.

Perfil Financiero Proyecto 'A"

4.0OG 6.000 8.000

1 I I

TIEMPO1 2 3

I

10.000

Es importante destacar que el problema de pre-

supuesto de capital se produce sólo cuando éste

es limitado, pues de lo contrario simplemente se
realizarían lodos los proyectos Esta limitación, al

menos en el contexto del método que presentamos,
corresponde solamente a la restricción de capital

en el período inicial.
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Heurística de ZALOOM & Ll

Antes de abordar la solución presentada por es-

los autores, en la revista Industrial Engineering de

agosto de 1984, se plantea a continuación formal-

mente el problema de presupuesto de capital.

Realizar un presupuesto de capital consiste en

seleccionar un subconjunto de alternativas de In-

versión de un conjunto mayor de alternativas posi-

bles, tal que se maximize la rentabilidad total de

lodos los proyectos seleccionados, medida me-

diante algún Indicador apropiado. Éste subconjunto

de allernativas debe cumplir simultáneamente las

siguientes restricciones:

todos los proyeclos deben estar evaluados para

el mismo número de períodos.

" los proyectos están relacionados entre sí por al-

guna de las cuatro posibilidades de interacción

descritas.
' existe un presupuesto limite para el periodo cero.

La heurística calcula en primer lugar el Valor

Presente Neto de todos los proyeclos. luego de-

termina las alternativas factibles, incorpora las res-

tricciones de relación entre los proyectos, imprime

las combinaciones lactibles y determina finalmente

la mejor de ellas calculando el VPN de cada una

y eligiendo la mayor. El método utiliza un enfoque
enumerativo, que evalúa un total de 2" combinacio-

nes, en que n es el número total de proyectos

diferentes. Por ello, el tiempo de proceso en proble-

mas de mas de ocho o diez proyectos puede ser

bastante extenso.

Un caso práctico

Para ilustrar el uso del programa BASIC que
presentamos |unto con este Irabajo, resolveremos

el siguiente caso práctico:

Gonzalo González, un exitoso inversionista y
empresario, tiene a su disposición un total de 70
millones de pesos, los que desea invertir de alguna

forma durante los siguientes cuatro años. Para él,

el costo de oportunidad del capital es de un 12%
anual, por lo que ésa será la tasa de actualización

relevante para la evaluación y cálculo del VPN en
las diferentes alternativas de inversión que se le

presentan.

Tras un acabado estudio, el señor González ha

logrado definir cinco alternativas de inversión, cu-

yos flujos netos de caja (expresados en miles de

pesos) se muestran en la Tabla N° 1 . El problema

es que algunos proyectos están relacionados entre

si. específicamente:

" el proyecto A es excluyente con los proyectos C
yD.

el proyecto B es absolutamente dependiente ci

el proyecto E, y v

Como el problema no es fácil de resolver a simple

vista, el señor González decide usar su microcom-

putador y el programa adjunto para superar su in-

decisión. Para hacerlo, se procede de la siguiente

1

.

Se ingresa el número de proyectos (5| y el nú-

mero de periodos de vida útil de cada uno (4).

2. Se ingresa un nombre para cada proyecto. Para

simplificar, en este caso los proyectos se deno-

minan A, B. C, Dy E,

3. Se inqresa la tasa de actualización para el cál-

culo del VPN como un número decimal. En este

caso, la tasa es 0.12.

4. Se ingresa el presupuesto limite disponible en

el periodo inicial En este caso. 70.000, pues

los datos están expresados en miles de pesos.

5. Se ingresan los flujos netos de caja asociados

a cada proyecto, incluyendo el periodo cero.

Las inversiones deben digitarse como números
negativos, y los ingresos como números positi-

vos, tal cual aparecen en la tabla de datos.

6. Se ingresan las relaciones entre los proyectos.

Para ello, el programa pregunta en forma inte-

ractiva cada una de las posibilidades. Cuando
ya no existan más relaciones de un cierto tipo,

se debe digitar un "0" (cero) al contestar las

preguntas "está condicionado por...", "es de-

pendiente con,,,", o "es excluyeme con...".

Tras ingresar todos los datos del problema, el

programa entrega los resultados del cálculo en tres

etapas. En primer lugar, se muestra un listado de
combinaciones factibles, tal como se aprecia en la

figura N° 2. En ese listado, un "1" Indica que el

proyecto se realiza y un 0" indica que el proyecto

no se realiza. Por ejemplo, la alternativa 1 consiste

en implementar los proyectos A. B y E. La figura

N n 3 muestra que esa alternativa tiene un Valor

Presente Neto total (VPN TOTAL) de 10.759 000
pesos, con una inversión inicial de 37 millones. De
la misma forma, se muestran los valores para las

demás alternativas fací ibles.

LUTADO DE :OH8INHCIONES FACTIBLES
fl B C l' E

2 1 ñ n :

3 g 1 i 1 1

4 ¡? i i 1

5 1 1 1

6 i e 1

? R i 1

3 i

9 R 1

Fig.2
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CASIO - ELCA COMPUTACIÓN
ventajas de un gran equipo

VENTAJAS DEL CASIO FP-6000 S

18086 Trabajando a 8 MHZ
Tiene mayor capacidad de crecimiento: Cernirle ex-

panda- la memoria RAM de 756 a ,68 KB y la Video RAM de

32 a 96 KB: la capacidad de almacenamiento en disfcenes de

320 KB a 1,2 MB en secuencias de I i 320 KB. 2 < 320 KB,

I » I.ZMBy2x 1.2 MB; y la capacidad en disco duro de 10

a 40 MB en secuencias de 1 ó 2 unidades de lOMByde 1

ó 2 unidades de 20 MB.
Facilidad y capacidad de uso: Dispone de un teclado

profesional "Ergonomica" que permite variar su posición.

peable de alta resolución [640 1 400 puntos}

VENTAJAS DE ELCA COMPUTACIÓN
Confiabllidad: Durante más de 16 años na participado

Compromiso de Apoyo y Respaldo Perm
al usuario:
- Sen/icio Técnico y Entrenamiento al usuario a t.

Equipo de Ingenieros altamente capacitado

Apoyo en el uso de Software y un Servicio de F

que satisface las instalaciones más evgentes.

id de Software:

Procesador de Palacras (Wnrdsiar. SpeKtar. Maifmrrq

Planillas Financíelas ISupcnali II. Micro Plan y otros.

Base de Datos |D Base II y Pearl Soft).

Programas aplicados en «parir.! Contabilidad. Remur
raciones. Existencias. Facturación. í Lientas Corriente;

oír:» especialmente diseñados para el mayor aprovecr

miento de ias ventajas del CASIO FP6000S
- lenguajes de Programación Basle y Bascom. Pascal. C

íjoí Fortran. tartice-C.C86 Baste

a Ud. ti

100 S de CASIO, ci

o de ELCA una e

€LCf!.mj
FPB000S



VPN TOTRL INVERSIÓN IHICIRL
;.';i! "ri'iIT "FLUJOS FK0VECT0 ";h*(IJ

i,-;..T 'i
,'

H>¡(,t>í' -.J-. ¡I.F'.il P- ¡,1:

! 19759 -370O9
2 4043 -19000 Mi IiekÍ 1

3 19125 -67999 Ím ten ..- GEtOMCUM ÍE BLTB1NTIWB ****

4 3523 -47900 47°
fi-l

5 13312 -47909
6 6711 -27000 Ím ÍIÜ

'" ™ <B/i>

7 3414 -48909
3 -3138 -20900 530 !>'; C21N) THEH 57B

3 6591 -20009

MGITE ENTER RRRR CONTINUAR ?

Fig.3

Por último, la figura N" 4 muestra la alternativa

óptima, que para el caso del señor González con-

siste en ímplementar los proyectos B. D y E. con *Í'í RE" "*" RELnt:I0H HJTUFlre,1,E EKCLUVENTE ••"

una inversión total de sólo 47 millones para obtener

una rentabilidad de 13.312.000 pesos.
.;^í» FPtllT "EIIISTEH RELACIONES "UIUFinEUTE EWCLUVEHTE5

Lfl MEJOR ALTERNATIVA ES LR # 5
LR INVERSIÓN TOTAL ES -47900 —n FP;"i

!

'"fL
E
pPOVECT0 -;n»(B),- ES EKCLUVENTE cok ...."

ELVRL.0R PRESENTE NETO ES 13312
i

:

:™>£ -,,.,,.,™—
Conclusión
Como los lectores podrán apreciar, el problema ':-' í^i;';;"" "«" ?0B

de presupuesto de capital no es simple, y ta ayuda
SÍ» FÍO *•" PELBCIOH DEPENOENCIfl H8SOLUTH "*»

de un computador es indispensable cuando el nú-

mero de alternativas es grande. Por otro lado, es TKISTEK REIBCIOHES BE DEPEHBEtlCIP, RBSOLUrp,

de vital importancia para las empresas realizar una
evaluación adecuada de sus inversiones relaciona-

1?0 H-nSí
<>S THEtl ,69e

das, a fin de no dilapidar recursos. La heurística y
programa que presentamos en esta oportunidad PRI^^ÍTreoílcTO -IHKP.!.- ES lEPEMOIEXIE CON. . . ,

"

sin duda será de utilidad para muchas personas o '
''W'rNEH SÉ9

empresas que deben enfrentar este tipo de toma

de decisiones en su trabajo.
" '/'; ..',¡11
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Estructuras de datos
José Luis López Castillo

Estructuras de datos

Uno de los laclores más importantes que se debe
lenet en cuenta al utilizar un compulador. es el

tiempo requerido para procesar grandes cantida-

des de datos.

Dicho tiempo puede optimizarse al utilizar una

cierta estructura de datos, la cual permita llegar en

lorma más rápida a la información buscada, o poder

actualizar los datos en forma fácil y en el menor
tiempo posible.

Para poder trabajar con alguna estructura de da-

tos es conveniente tener subrulinas que realicen

operaciones básicas tales como sacar, agregar y
eliminar un elemento.

La primera estructura de datos que veremos y

que aparece en forma más natural, es la LISTA.

Una lisia es una sene de valores en un orden

dado en que todos los elementos son del mismo
tipo:

Donde n O y no es lijo, pero posee una cota

superior, generalmente determinada por el volu-

men de datos o bien por la memoria disponible.

Se considerará a "n" como el largo de la lista.

Si n = O se dice que la lista está vacía.

a(1 ) es el primer elemento

a(n) es el último elemento

Si la lista está vacia no hay primer ni último

elemento.

Estos conceptos que parecen ser triviales ¡y que

en realidad lo son) conviene aclararlos porque en

ciertos casos se prestan a confusión al implementar

esta estructura de dalos.

En las listas hay un orden p re-establee ido, ya

que ,-jiü precede a a(i + 1) Esto último no implica

que haya un orden en los valores de los elementos,

es decir, no necesariamente a(i) menor que a(i >

1 ) es verdadero.

Listas de acceso restringido.

Una forma de realizar esta estructura de datos

es la lista de acceso restringido, la cual es una

implementación en la que todas las operacii

se realizan sólo en los extremos de la lista Las
operaciones que se pueden efectuar son la con-

sulta y la modificación

En la tigura. los elementos achurados son los

únicos que pueden consultarse o modificarse, es

decir, ya sea agregar, borrar, etc. Asi. no está per-

mitido insenar en el centro de la lista ni se puede
especificar la posición de un elemento en el interior:

sólo se posee acceso a los extremos.

Si todas las operaciones ocurren e

tremo se habla de una PILA o STACK,
Por otra parte, si sólo está permitido agregar en

un extremo y sacar por el otro, entonces se habla

de una COLA (en inglés QUEUE).
El caso más general, en la que se puede agregar

y sacar desde ambos extremos se llama DOBLE-
COLA (en ingles DEQUE Double-Ended Queue)
Esta variedad no es muy utilizada en la práctica.

Veamos éstas' con mayor detaile.

Pilas

Como se mencionó anteriormente, todas las ope-

raciones se refieren a un solo extremo: general-

mente se esquematiza en forma vertical:

Tope de la Pila

,,,,., B S„.„,,,

Para la actualización de los datos se requieren

dos subrutinas muy simples que son poner y sacar

un elemento.

Los algoritmos son presentados en las figuras 3

y 4. El valor a poner o sacar en la pila está en la

variable "V ", el largo del arreglo está en la variable

n yMAX representa el tamaño máximo de la pila.

Ejemplo de Pila

Veamos uno de los usos de estas pilas o stacks.

Se trata de la notación polaca de postfijo, usada

en las calculadoras HP y otras Las antiguas suma-

doras mecánicas utilizan esta notación.
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Para moslrar este ejemplo debemos indicar la

notación:

- Los números son precedidos por un # para dis-

tinguirlos de los operadores. (Corresponde a la

leda "Enter" de la calculadora).

- La expresión termina con un signo = que indica

que debe Imprimirse el elemento del tope de la

pila.

En todo caso,el primer elemento es a(pl) y el

último es a(p2). El problema se soluciona al consi-

derar una lista circular como se muestra a continua-

ción:

\~
1

I
.

|#2

1
#:U ! S3

;

Es Importante notar que el primer elemento inser-

tado es el último en ser ocupado (¡y los últimos,

serán los primeros!). También debe observarse

que sólo se opera en un extremo. ¿Puede el lector

expresar lo mismo mediante las operaciones: agre-

gar, sacar y las varias formas de modificar?

Colas
Las colas son como las que todos debemos ha-

cer Irenle las cajas de un banco o un supermerca-

do, es decir, el primero en llegar es el primero en

ser atendido. (Excepto en las carnicerías y en las

tiendas de repuestos electrónicos].

Para modelar esto en un arreglo, se usan dos

punteros, los cuales indican el principio y fin de la

cola. Esquemáticamente queda representado en

la figura 6.

Donde p1 indica el principio de la cola y p2 el

fin de la cola.

Cada usuario puede elegir su propia convención

para utilizar las colas, es decir, agregar elementos

por p1 y sacar desde p2 o viceversa. Esto último

acarrea el siguienle problema; si agregamos y sa-

camos varias veces, nuestra lista comenzará a via-

jar por el arreglo hasta que un puntero llegue al

principio o fin del arreglo ¡o al fin de la memoria)

y no podrá insertarse más aunque queden varia-

bles disponibles.

La forma de agregar es muy similar a la utilizada

en pilas, pero en este caso se decrementa el valor

de pl y se asigna el valor a agregar en a(pl).

teniendo cuidado de que pl no caiga fuera del

rango del arreglo Algo similar hay que hacer para

evitar que p2 caiga fuera del rango del arreglo al

decrementar su valor para sacar un elemento. Se-

gún la convención usada, la lista se desplazará en

sentido de las manecillas del reloj al agregar y

sacar elementos en forma consecutiva. Se dirá que

la cola está vacia si pl p2.

Para esta estructura es necesario ser conse-

cuente con la convención usada al utilizar los pun-

teros.

Para evitar que los punteros caigan fuera del

rango del arreglo debe utilizarse la siguiente subru-

tina:

100 X -- X - INT (X/MAX) • MAX : RETURN
(Función módulo)

Donde "X" es el valor del puntero y "MAX" repre-

senta el largo máximo del arreglo, pero "X" estará

entre y "MAX-1". Esta subrutina garantiza que

los punteros estén siempre entre y MAX-1

Un ejemplo de esla estructura puede observarse

al investigar el modo de funcionamiento de nume-

rosos teclados de terminales o microcomputadores

donde es posible digitar algunas instrucciones

mientras el microcomputador está trabajando, lo

que hace que no imprima inslantáneamente en

pantalla lo que hemos digitado.

Lo digitado se encuentra en el buffer del teclado

(Keyboard Buffer) el cuál está estructurado como
una cola, por lo que una vez desocupado el com-

putador, imprimirá el primercaracterdigitado. luego

el segundo y asi sucesivamente hasta dejar la cola

Otro ejemplo bastante tácil de ver se tiene al

realizar simulaciones de colas, ya sea en un super-

mercado, en un banco o simulando los clientes que
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esperan su turno para ser atendidos en una pelu-

quería. En un articulo de Microbyte N" 16. pueden
verse programas de simulación de colas

Deque o doble cola

La estructura Deque no difiere mucho de las ca-

ías, ya que debe utilizarse el mismo truco de la

cola circular, pera está permitido agregar y sacar

de ambos extremos, lo que puede hacer que nues-

tra lista gire en un sentido o en otro dependiendo
de qué lado estemos agregando o sacando ele-

mentos.

Es necesario hacer notar que la subrulina dada
para mantener los punteros dentro del rango permi-

tido es también válida para el caso de la estructura

DEQUE como para las COLAS. Es la función Mó-
dulo.

Esta estructura, debido a su carácter tan general,

no es utilizada mucho en la práctica pretiriéndose

las pilas o bien las colas, u otra estructura de datos.

Arboles
Veamos una eslructura de datos muy importante,

ésta es la llamada estructura de árboles. Como se
verá, en computación los árboles crecen para aba-

jo, de modo que tal vez se deberían llamar RAI-

CES...

A esta estructura se puede llegar en lorma muy
natural como lo veremos en el siguiente ejemplo:

Supongamos que mi padre ha tenido dos hijos,

yo poseo dos hijos y mi hermano una hija.

Si esquematizamos esta familia en un árbol ge-

nealógico invertido puede verse lo siguiente:

GQ/

—

V
C Hijo 1 \ ( Hi|0 2

Padre

( Mi H

GE3

a esquematizada corresponde a un
árbol binario, ya que cada nodo (se le llama nodo
a cada elemento del árbol) es padre de a lo más
dos hijos (o nodos) Las uniones entre los nodos
se llaman nexos. Los nexos pueden ser de padre

a hijos, de hijos a padre o bien ambas combinacio-

nes; los nexos como veremos más adelante corres-

ponden a punteros que indican la posición de un
delerminado nodo, es por esto que poseen "senti-

do" representados por la punta de las (lechas. De
acuerdo a estos nexos es posible preguntar ¿quién

es mi abuelo?, o ¿quién es mi hermano?
Para el caso de la segunda pregunta es necesa-

rio pasar por el padre y llegar hasta su otro hijo

para averiguarlo, y se han usado dos sentidos para

recorrer el árbol.

Realizar esta estructura en algunos lenguajes
tales como Pascal resulta muy cómodo y ésta es
una de tas ventajas de este lenguaje. En vista de
que la mayoría de los lectores utiliza el lenguaje

24

Basic, daremos unos consejos para poder ocupar

esta estructura de datos.

Cada nodo debe poseer lo que se conoce como
campos, y en el caso de nexos dobles (en dos
sentidos) debe poseer como minimo cuatro cam-
pos. Un campo almacenara el valor del nodo, otros

dos campos serán utilizados como punteros para

indicar la posición de los hijos en el arreglo y un
último campo para indicar la posición del padre

Los últimos tres campos son los nexos 1, 2 y 3.

respectivamente.

En el ejemplo anterior, el nodo Yo" se almacena
asi

Campo-*—i

Yo 11

|
Oír Hijolj Dir Hi;o2| [V P^rrTj

Estos campos pueden lograrse dimensionando
un arreglo de la siguiente forma:

10 OIM A(MAX.4)

Donde MAX indica el número máximo de nodos a

emplear y
A(n. 1) indica el valor del n-ésimo nodo o elemento,

A{n, 2) indica la posición del primer hijo.

A(n. 3) indica la oosición del segundo hijo.

A(n, 4) indica la posición del padre

Una buena idea es almacenar como A(n, 1 ) un

puntero a otro arreglo donde se tengan todos los

datos del nodo tales como nombre, dirección, telé-

fono, etc.

Recuerde que en los arreglos, los elementos son

todos del mismo tipo y no es posible almacenar un
nombre y los valores de los punteros (sin utilizar

funciones como VAL (X$)). al utilizar un arreglo de
Strings.

Es conveniente definir vabres constantes tales

como-1 6 -100, para ser utilizados cuando se tiene

un nodo que no posea hijos, como valor de los

punteros. Asimismo para el primer nodo que no

posee padre, ya que resulla erróneo preguntar por
el nodo-padre del primer nodo. Este problema es

solucionable al definir otro valor constante para

indicarlo.

La rutina Tarzán (o como recorrer los arboles)

La forma de recorrer el árbol dependerá de nues-

tros intereses, por ejemplo, si queremos bajar por

ta rama izquierda de un cierto nodo podemos usar

el siguiente algoritmo, en busca de un valor x.

LISTADO 1 Subrulina Busca Nodo X

10U REM BUSCA NODO X
IIOtFAJI, 1) XTHENPOS I RETURN
120 I A(l, 2)

130 IF I -1 THEN PRINT NO ESTA POR RAMAS
IZQUIERDAS ": RETURN
140 GOTO 110

Esta subrulina busca a un nodo de valor X par-

tiendo del nodo I, y retorna la posición del nodo X
en la variable POS.

Lógicamente puede utilizarse una variable que
indique el valor de! hijo por el cual se quiere con-
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sultar en la línea 120, para no tener que usar olra

subrulina para buscar por las ramas derechas.

Nótese que cada nodo puede ser considerado

como el nacimiento de otro árbol, o mejor dicho un

subárboLel cual puede utilizar todas las operacio-

nes que se realizan en el árbol propiamente tal.

Los Problemas Prácticos

Muchas de las operaciones de búsqueda se pue-

den realizar en forma extremadamente tácil al uti-

lizar algoritmos recursivos que. lamentablemente

en lenguaje Basic son de difícil realización, pero

no imposibles de hacer. El tema c

Basic y en Pascal ya ha sido revisado i

anteriores de Microbyte.

Veamos un ejemplo numérico en el cual apare-

cen ciertos problemas muy interesantes

Deseamos ordenar una lista de números utili-

zando una estructura de árbol binario. Sean los

números 2. 7, 1, 9, 5 y 4.

Tomemos como primer nodo al número 2. Ade-

más el primer hijo será siempre menor que el nodo
padre y el segundo hijo será siempre mayor.

Por lo tanto la estructura queda:

Ubiquémonos en el nodo 2. "1" es menor que
"2" y "7" es mayor Todos los números están orde-

nados de la manera descrita.

Dependiendo de cómo vengan los datos inicial-

mente puede llegarse a otra estructura equivalente:

Es importante, para mejorar el tiempo de bus-

queda, tener el árbol balanceado, es decir, no ir

agregando nodos por una soía rama. Por ejemplo,

la tig. 11 representa un árbol de altura 3, ya que

para llegar desde el último nodo hasta el primero

se deben emplear 3 nexos. En cambio para la tig

12 sólo se tiene un árbol de altura 2.

El tiempo de búsqueda como el de inserción de-

penderán de la altura del árbol.

Hasta aqui todo maravilloso, pero si queremos
eliminar el nodo 2 en la fig. 12, no podemos dejar

colgando a los nodos 1 y 5, por esto es necesario

hacer uso de una subrutina que ordene el árbol,

que puede ser la misma que lo balancee. Lo ideal

es. después de eliminar al nodo 2, dejar al árbol

como lo muestra la tig. 13.

Se sigue manteniendo la altura 2 y no han que-

dado nodos en el "aire".

Es mucho lo que se puede hablar de árboles

(incluso sin ser botánico), ya que además podemos
tener árboles que no sean binarios, los cuales pue-

den tener más de dos hijos por nodo, pero profun-

dlzar más acerca de estas estructuras escapa del

objetivo de este articulo, que no pretende más que
dar a conocer qué son las estructuras de datos y
a la vez mostrar en lorma simple cómo funcionan

las más utilizadas.

Espero que después de leer este articulo se des-

pierte vuestra curiosidad sobre las estructuras de
datos, que en la actualidad son importantísimas

para mejorar la eficiencia y rapidez de los procesos

computadonales.

PROTEKTOR
No más pérdidas de Programas o riesgos de

quemar su expansión de memoria de 16 K
en el ZXS1 y Timex-Sinclair 1000.

Adaptable para expansión de memoria de 64K
Mantenga su computador y memoria

firmemente unidos y no tema mover el

computador.

Adquiéralo por $ 960 en Microbyte

Merced 346 Oí. F. Pedidos a provincias agregar $ 100 para gastos de franqueo.



Prueba Aptitud Académica

Este programa, diseñado en

un Commodore C-64, está he-

cho para calcular los puntajes

ponderados de la P.A.A.

Primero se deben ingresar los

puntajes de cada prueba rendi-

da, además del puntaje corres-

pondiente a las notas de ense-

ñanza media. Para las pruebas

no rendidas debe ingresarse un

cero y RETURN o solamente

RETURN. Eri este último caso,

el computador leerá automática-

mente un cero.

En segundo lugar, deben in-

gresarse las ponderaciones co-

rrespondientes. Como en el

caso anterior, para las pruebas

cuya ponderación es cero, debe
ingresarse cero y RETURN o
sólo RETURN.

Luego, el computador entrega

un cuadro con los puntajes y
ponderaciones correspondien-

tes, un segundo cuadro con el

puntaje promedio de la P.A.A. y
el puntaje ponderado para la ca-

rrera a la cual se desea ingresar

y un menú con las siguientes

opciones:

res.

b) conservar los puntajes, pero

cambiar las ponderaciones.

c) cambiar los puntajes y las

ponderaciones.

d) terminar la ejecución del pro-

grama.

Para usar este programa en
otros computadores sólo se
debe eliminar la línea 2, que co-

rresponde a colores de pantalla,

y los caracteres especiales que
corresponden a borrado de pan-
talla, espaciadores y cambio de
color de caracteres.

Los caracteres encerrados
entre comillas, entre las lineas

100 a 103, corresponden a las

teclas de funciones especiales

del C-64 F1 . F3, F5 y F7. Estas
teclas se pueden cambiar por A,

B.CyD.

Miguel Escobar López
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VV Uní
Biorritmo:

Un programa esencial en el hogar

Te gustaría saber qué dia de

la semana naciste, o cuántos

días llevas vividos o ver tu bio-

rritmo en un mes en especial. El

programa que se presenta a

continuación es capaz de mos-
trar todo aquello en una forma

muy elegante.

Antes de describir el progra-

ma, haré una brevísima reseña

acerca de qué es el biorritmo y
cómo interpretarlo pues así

como es popular entre algu-

nos, así puede ser descono-
cido para otros. Sólo se presen-

tará una descripción objetiva,

quedando a criterio del lector el

uso o enfoque que se le dé.

Ei biorritmo separa tu funcio-

namiento biológico en tres

áreas: tísica, emocional o sensi-

tiva e intelectual. La primera

tiene relación con tu capacidad

física, fuerza, resistencia y agili-

dad; la segunda con tu incons-

ciente, ya sean emociones, es-

tado de ánimo, intuición, aptitud

creativa, etc.; y por último, ia ter-

cera que tiene que ver con el

área mental, con la capacidad

de razonar, la memoria y !a con-

centración. Todas pueden tomar
un valor entre uno y menos uno
(1,-1) dependiendo del día. Al

unir el estado del biorritmo en

cada día. se forma una curva pe-

riódica (eso quiere decir que pa-

sado un número de dias. vuelve

a tomar el mismo valor que al

comienzo) y el período (número

de días que pasan para que
vuelva a repetirse la forma de la

curva) es de 23 dias para la del

físico. 28 para la sensitiva y 33
para la intelectual. Si la curva

está sobre cero, indica días

positivos en los cuales se pue-

den hacer cosas con mayor vita-

lidad, eficiencia y que requieren

gran esfuerzo; bajo cero indica

dias negativos donde el orga-

nismo se fatiga fácilmente al en-

contrarse a su mínima capaci-

dad; los días críticos son aque-

llos que tienen la curva en cero

(ya sea ascendiendo o descen-

diendo), indicando propensión a
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accidentes o malos momentos
según sea la curva que esté en

esta situación.

Puede ocurrir que dos curvas

se cancelen al estar en extremos
opuestos, no sufriendo efectos

negativos esedia. Lo importante

def biorritmo es que debe usarse

en forma criteriosa. sin un espí-

ritu de predestinación a que le

ocurran cosas malas.

Saca ahora tu biorritmo y a fin

de mes haz una revisión objetiva

de cómo se comportó con la rea-

lidad. Entonces decide si le das
a mi programa un CLR ALL o un
SAVE ALL.

Inicialmente el programa pre-

gunta por el modo de impresión

(7 con impresora, 8 sin ella) y
luego tus datos de nacimiento,

mes en que deseas se haga el

estudio, desde qué día del mes
(puede que te encuentres a mi-

tad de mes cuando io estés sa-

cando), y cada cuánto deseas
que se haga. Todos los datos se
deben ingresar en números y no
abreviado (ej: sepliembre se
anota como un 9, 1986 como
1986 y no como 86).

Después de ingresar los da-

tos, aparecerá tu fecha de naci-

miento acompañada del día en
que naciste, tus días vividos, un
calendario dei mes que estás es-

tudiando y el bio-ritmo corres-

pondiente a las (echas dadas.
En la primera columna de la

curva del bio-rilmo aparece la

primera letra del día que corres-

ponde a esa fecha. El dígito al

final de cada punto de ésta in-

dica la parte decimal correspon-

diente (ej: 6 significa que en ese
día hay un valor de 0.6 en ese

Espero que te entretengas

calculándoles bio-ritmos a tus

amigos y entendiendocómo fun-

ciona el programa.
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É568 IF PMZiFBfi W
2 TÜ P-!:FE'T íl

R JWÍÜrKT J:

PRT t;G

mi v lUf-íF Pti;

¡pin m filia

¿78BME 3¡H=*+B¡H=

H*E: NEKT I : P£T

im e=sih ¡ín-int :

r]/6?*6> -6*363;;

REÍ

¡lió S=2::6S& 5e:¡í=

E:fi=2S:GÍÍ íe3:

3e3:S=¿+E:E=¿ T

3266 RET

LIST 9866

9868 IF N!2 THEH m
i

SI8B F=365*YtD+3l*(N

-li+IHT f(Y-l)/

4)

KM F=F-1HT Í.7S*ÍI

HT (ÍÍV-U 188'

*1))HE
!JB8 F=365*V*IH3lMl

-IJ-IHT Í.4*M*2

.3)

3468 F=F+lHT (¥/«-]

HT (.75KIN7 ";'

-'188;+l}j:RET

nFK=7Jimn8
a prt"

H-sRET

't*- 81MRITHD =*1*

«JimH l. mmz j.

*HñC: 7- 1-IS65UUE

BCTUBL: 12-1985/1

*EDflD fiL 1R0:

«28 8.18 11,24 &

*flL 1E0: 7633 MUS,
«t* +1* *t* 'i* *t*

LU í ni jü vi sfl do

1

2 3 4 5 6 7 8

9 18 11 12 13 14 15

is ¡7 is i? :e :i 22

23 24 25 26 27 28 25

3B31

mi «<
ns ¿«(i
;. .. :

,:¡)^;::'-'

!
Bi(¡-;

1I2I<«««
.;: :-::

1J5 5Í«
3((.

E(ü-;r

1

I
1

a¡¡f>:':í

-: 3;I<;<

III 8Í«<<
(13 3<¡<«i

SM )'.((;'.::

M5 6<i-;!v;-:
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Rompecabezas de Verano

Ahora que se viene el verano

y seguramente con suerte, todos

tendremos mas de algún ins-

tanie para dedicarlo al esparci-

miento, este programa que pre-

sentamos a continuación tendrá

el mayor de los éxitos.

El programa, originalmente

enviado por Samir Khamashta
Shahin de Santiago, sufrió unas
pocas modificaciones en nues-

tra redacción. Es un juego lo su-

ficientemente entretenido como
para darse el trabajo de tipearlo

y es además bastante instructi-

vo.

El juego del rompecabezas,
no merece mayores explicacio-

nes. Todos jugamos alguna vez
con estos simpáticos aparatos

en que hay una matriz de 4 x 4
ó 5 x 5 casilleros, uno de ellos

vacío, en los que hay que orde-

nar una figura, una serie de le-

tras o de números.
En esta implementación com-

putacional, en pantalla apare-

cerá un cuadrado con 24 letras,

desordenadas delicadamente
por el computador. La idea es ir

moviendo el casillero vacío con
las teclas de dirección del cur-

sor, hasta dejar ordenadas to-

das las letras. Es conveniente

insistir en que to que se mueve
es el espacio vacío, a diferencia

de los juegos de plástico en que
son las fichas las que se mué-

ÍRiF|||||PltNÍ

PULSfi UNA TECLR
PfiRA CÜMENZRR

En las figuras que se adjun-

tan, aparece primero el cua-
drado desordenado y luego or-

denado hasta el punto en que
tuvimos que dejarlo pues no tu-

vimos tiempo para completarlo.

Si a alguien le sirve de con-

suelo, los cuadrados desorde-
nados, si bien el computador los

genera al azar (son diferentes

en cada juego), todos tienen so-

lución. La lógica del programa
es que el computador en primer

lugar genera el cuadrado orde-

nado y luego en una rutina ubi-

cada en las lineas 21 5 a 254 las

desordena paso por paso, utili-

zando para esto movidas lega-

Si consideran que el cuadrado
está demasiado desordenado y
prefieren empezar a practicar

con menos desorden, basta que
en la línea 220 en lugar del ciclo

hasta 230 coloquen un ciclo con

menor cantidad de movimientos.

Si se desea observar cómo va
desordenando el computador el

cuadrado ordenado, basta con

que eliminen la instrucción

FASTde la línea 21 5 aunque no
se lo recomiendo a espíritus im-

petuosos, pues el tiempo que se

toma el aparatito en ejecutar sus

menesteres es francamente

odioso.

tí •! I» 4 K

a a -j a ¿¡

« IB M <) B

R >í t! 1 C l*

a • <¡, « «

KttMlHWL*¿*
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10 REM i******************
20 REM * ROMPECABEZAS *
30 REM * SRMIR KHRMflSHTR f
4.0 REM *******************
60 FOR 1=6 TO 16 STf"
SO PRINT RT 1,10;
70 NEXT I
SO FOR 1=7 TO 15 STEP 2 _ _ _
90 PRINT RT 1,10; "II 1 I I I"
100 NEXT I
110 DIM Mí¡S,S)
116 LET X=37
120 FOR lol TO S
130 FOR T = l TO 3
135 LET X=X + 1
14.0 LET MílI,T)=CHRi X
145 IF 1=5 RND T=5 THEN LET Mí<

I, TI =CHR»
160 PRINT RT 3*1+5, 2«T+9;MilI,T

)

160 NEXT T
170 NEXT I
180 LET F=S
190 LET FN=S
200 LET C=S
210 LET CN=5
215 FRST
S20 FOR 1=1 TO 230
230 LET XÍ=STR1 ( INT (RND «4) +5!
24.0 GOSUB 310
250 NEXT I
254. SLOU
255 PRINT RT 21,0; "PULSA UNR TE

CLfl PRRR COMENZAR"
260 PRUSE
270 SOSUB 280
276 GOTO 270
280 IF INKEYÍO
290 IF INKEYí="
300 LET XÍ=INKEYÍ
310 IF Xí="5" RND C=l THEN RETU

THEN GOTO 260
THEN GOTO 290

RN
320 IF Xí = "

RN
330 IF Xí =

"

RN
340 IF Xí = "

RN

RND F=5 THEN RETU

RND F = l THEN RETU

RND C=S THEN RETU

'Í350 IF Xf="5" THEN LET CN=C-1
360 IF Xí="6" THEN LET FN=F+1
370 IF Xí="7" THEN LET FN=F-1
380 IF Xí="S" THEN LET CN=C+1
390 LET XÍ=MÍ ¿FN,CN)
4.00 LET Mí ¡FN,CN) =MÍ(F,C¡
410 LET Mí (F,C) =Xi
420 PRINT RT 2*FN+S, 2*CN+9; Mí iF

N,CN)
430 PRINT RT 2*F+5,2*Ct9;Mí ¡F,C

)

440 LET F=FN
450 LET C=CN
460 RETURN
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V p°
Resolución de ecuaciones
poljnomiales con raíces
reales y/o complejas

E. J. Delgado
Departamento de Química, Facultad de Ciencias

Universidad de Concepción

La resolución de ecuaciones po-
linomiales es un problema perma-
nente, presente en muchas áreas
de la técnica. Aquí se presenta un
método bastante interesante.

Método de Balrstow.

Dado un polinomio de grado N:

PnM = Aox" + A, x""
1 + + Anl ,x + A„

de coeficientes reales, se quiere encontrar un poli-

nomio de 2° grado;

Pj(x) = xa - Sx + P

que lo divida exactamente, luego se trata de en-

contrar S y P tal que esto se cumpla. Si el proble-

ma queda resuelto, se tendrá que las raices de la

ecuación: P2(x) = son raices de la ecuación

Pn (x) = 0.

Con el cuociente Q„-2 (x) se procede en forma

análoga para encontrar dos nuevas raíces.

El criterio de convergencia usado para cada par

de raices es:

-i

°K + 1
rK + 1

donde E es la exactitud deseada, y K representa la

K-ósima iteración.

El proceso termina cuando el cuociente Q„_ a (x)

es de grado S2, el cual se resuelve por los méto-

dos habituales.

Datos de entrada.

N = grado del polini

Los resultados se entregan de la siguiente for-

x(l) = RE(I) -t IM(I); 1,2 N

donde:

REO) = es la parte real de la l-ésima raíz.

IM(I) = es la parte imaginaria de la l-ésima raiz.

El programa está escrito en lenguaje BASIC y
fue procesado en un microcomputador Apple II

Plus, y puede ser fácilmente realizado para otros

microcomputadores.

Ejemplo:
Dado el siguiente polinomio:

Los datos de entrada serán:

N = 4
AÍ1) = 1

A(2> =
A (3) = 3
A (4) =
A (5) = -4

S =
Po =
E = 1x10""

El programa entregaré los siguientes resulta-

1 dim w B :B< 38>,C< 30Í.RR 39 >,HIÍ3B>.ZRU30)
HrtMF : PRTNT : PRIHT : PRIHT

5 PRIHT OBSERUF EL ORDEN PC LOS COEFICIENTES"
P PRIHT PRTHT : PRIHT : PRINT : PRINT : PRINT
12 PRIHT "fl<0HX<N)+r4<l?#X<H-
f* PBTHT : PRINT : PRIHT PPINT : PRINT : PRIHT
!8 PRINT "ENTRE URfiDO DEL POLINOMIO": INPUT NíHZ =
19 FOR T = a Tn H: PRIHT PRINT : PRINT "ENTRE EL COEFIC ENTE 5" I" DEL P

OUNOHIO*: INPUT Qí I > NEXT : PRINT : PRINT i PRINT ENTRE PRECISIÓN
nFSERnn-"; IHPtfT TP
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.LQ PRIHT : PRIHT : PRINT "EHTKE UÜLORES IH1CIPLE3 £0 N

Z$ MR = [1:01 = wq-,
30 FOR I = TO NW W T ¡¡ * m I> • flll HEXT I

"50 IF <N - i> < THEN 599
RQ [F <M - 1> - fl THEN S0
70 IF (N - 1) í 8 THEN 99

IF (N - 2> >

THEN 120
O THEN 120

THEN 130
K21: SOTO 480

t FOR I = 3 TO f

i BU > = Q< I > - C

l L » N - lll

THEN 239
THEH 210

O THEI4 210

240 IF <

279 IF (

- 3) THEH 270
THEH 270
THEH 289

- CH: GOTO 290
TF ÍN -

27n df = co
Í8B DE = COI - 2> * CTN -

•?90 IF TV- f S THRJ Tí"
300 IF DE = R THEN 315
310 IF DE > THEN 330
315 PRINT : PRIHT : PRIHT : PRIHT
•^20 PRIHT -PRUEBE COH OTRO? SO V P6": GOTO 20
339 IF <N - 3> < THEN 355
340 IF <N - 3> = THEN 355
350 IF<N - 3) > 8 THEN 360

)(N -

CCN -

r C(H -
- 2> -

- 8(N>
• DE: GOTO 370

SK = S + SHiPK = P PH

ir SUM ' = EP THEH 460: IF H > 600 THEN 420
GOTO 440
IN = IN + 1: IF IN = 5 THEN 450
H =
H = H * t:S = SK:P = PK: GOTO 140
PRIHT "El PROCESO PIUERGE PORP S V f

X = - S ' 2:0 = (S « S y 4i - P
TF O < THEN 550
IF D = THEN 509
IF D > THEN 500

U - SUR <D>:HKIO = 0:REíH> = X + U

520 IF H < B THEN 590
330 IF N = THEH 590
540 IF H > THEN 560
559 HKH) = SOR í - D>iRE(N> = X:

: POTO 510
3G0 FOR I = 1 TO U
570 HC1> = B<I); NEXT I

580 GOTO 25
5S« HOME : PRIHT : PRINT : PRINT "RfitCEE DEL POUIIOHIO :

«*"; PRIHT : PRIHT

; INICIfiLMEHTE"; GOTO 20

1 : RE< H

SI FOR ]

HKlí
."XE" + ("Xfl u

>I":
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^^MiiMultiplicación de Números
Luis AlvarezT.

Tal vez el titulo parezca un tanto trivial, pero ha-
cer un programa que multiplique dos números no
es tan fácil si consideramos que los números son
muy grandes {por ejemplo que tengan más de 20
dígitos cada uno).

Si uno multiplica 123456789 por 987654321 uti-

lizando un computador, éste nos entregará el re-

sultado 1.21933E + 17, mientras que el resultado

exacto es 121932631112635269. Lo anterior nos
indica que el computador ha hecho una aproxima-
ción del resultado exacto, es decir, se ha perdido
una cierta cantidad de información que podría ser
valiosa para determinadas aplicaciones. Si el len-

guaje que estemos usando posee doble precisión,

no tendríamos problemas, pero aún asi no podría-

mos obtener resultados exactos que tengan, por
ejemplo, 25 dígitos.

Lo anterior me motivó para escribir un programa
BASIC que resuelva el problema. El programa
está escrito en un BASIC io más estándar posible,

para que pueda ser ¡mplementado en cualquier

computador. El programa multiplica números ente-
ros y números con punto decimal (reales). El algo-
ritmo usado es el mismo que nosotros usamos
cuando multiplicamos a mano.

Lista de Variables.

N1$, N2$ : Números a multiplicar.

N1.N2 Arreglos que contienen los dígi-

tos de ambos números.
L1, L2 Longitud (sin punto decimal) de

N1 y N2 respectivamente.

D1$, D2$ : Variables que almacenan tem-
poralmente un digito de N1 y

N2 respectivamente.

I. J, K Variables para los ciclos FOR.
P1. P2 : Posición del punto decimal de

N1 $ y N2$ respectivamente.

D : Parte entera de la división de
un número por 10.

M Resto de la división de un nú-

mero por 1 0.

S : Arreglo que almacena el resul-

tado final.

A : Arreglo auxiliar.

Q Variable auxiliar.

ioc ?-] ***

.Z- _' ¡NES

isa' Li=-ii*a
SO0 :-

i _. =i WL(£ ::

S10 NEX- I

22Q REM
S3C -: :

-

: ^: Tg LEN(NS»)
23P D2*=rtiP*(N'2S,l ,1 1

£50 l'F B£*=" .
" -HEN ~-Z= .- ::

aero : = :

L2=L2+I
.Z'-i

m FOR I=L2 TC i ÍTEP ~i

Pfi FOF ,: = Li ;C : STEP
! ,-- !=.-

4t) nz. t :

-I' FCR K=U i C 1
-T -F

.,, E<K+Q'=:
(1 ;;e T -

-:i.. sj=-:-i

.,i, MEXT !

... r-EM

1 M FCR J=Li+L2 ~
: FT"

? 1

1

IF S(J)<10 TH^-j .7
BU D=!MT :

¡(str« ; : ,2,1
¡
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¿Cuál es el valor real
de un sistema
de información?

Guillermo Beuchat

Ing. Civil Industrial U. de Chile

;, la interrogante más generalizada

enire los ejecutivos y empresarios de una gran

cantidad de empresas pequeñas, medianas y gran-

des es: ¿cuál es el beneficio real que aportan los

sislemas computadonales al negocio? o bien

¿cuánto dinero deberíamos gastar en la ¡mplemen-
tación de nuevas tecnologías? Sin duda, estas pre-

guntas son difíciles de responder, dada la natura-

leza intangible de los beneficios generados. Sabe-
mos lo que queremos hacer: calcular y evaluar de
alguna forma la tasa de retorno de las inversiones

en tecnología computacional. a fin de justificar sus
costos y apreciar su incidencia en los resultados

operacionales de la empresa Aunque no existen

"recelas" al respecto, esle frabajo pretende anali-

zar el problema y ofrecer algunos conceptos y nor-

mas importantes que es necesario tener en cuenfa
para realizar una evaluación adecuada.
La necesidad de evaluar la función de procesa-

miento de datos en términos económicos nace sim-
plemente del hecho de que las empresas deben
dedicar un gran esfuerzo organizacional y econó-
mico a esta área, debido a la gran relevancia estra-

tégica que ha adquirido. Por otra parte, existe una
vaga sensación de que los benelicios que se están
obteniendo de los sistemas compulaciónales no
justifican los elevados costos de hardware y softwa-
re, y la mayoría de los ejecutivos que deben tomar
decisiones relacionadas con el tema muestran una
actitud sumamente conservadora Y con razón,

pues no existe un método práctico de evaluar y
cuaniificar los supuestos beneficios.

La naturaleza del problema
Antes de abordar el problema de evaluación de

la función de procesamiento de datos, es necesario
definir de qué evaluación se trata. En primer lugar,

podríamos considerar la cuantificación monetaria
del beneficio neto que el procesamiento de datos
aporta a la organización, y en segundo, podríamos
evaluar los benelicios directos asociados a deter-

minados sistemas dentro de la empresa, tales

como el sistema de cuentas corrientes o de control

de existencias. En ambos casos se trata esencial-

mente de un problema económico, que debe ser

evaluado mediante técnicas linancíeras tradiciona-

les, pero incluyendo (actores intangibles.

Otro enfoque podría dar un énfasis mayor a los

aspectos administrativos y de gestión asociados al

procesamiento de datos, tratando de evaluar cuan
bien se realizan y organizan los diferentes aspectos
de la función. En esle caso, seria necesario com-
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parar las prácticas internas con los estándares co-

nocidos para conocer el beneficio generado en
forma indirecta, suponiendo que el hecho de admi-
nistrar mejor implica un beneficio mayor.
Un tercer enfoque es el de auditoria. Se evalúa

el beneficio generado por los sistemas computacfo-

nales en términos de cuan adecuados son para

prevenir los riesgos asociados a un mal desem-
peño de la función de procesamiento de datos. El

impacto de dichos riesgos sobre la empresa puede
ser más fácil de cuantificar que los beneficios direc-

tos, por lo que éstos pueden evaluarse indirecta-

mente a través de una revisión de controles gene-

rales adecuada.
Como se puede apreciar, e;;isten múltiples ma-

neras de abordar el problema. Sin embargo, pode-
mos partir utilizando ciertos datos básicos que pro-

porcionan una guia para determinar si los costos
incurridos en el procesamiento electrónico de datos
(PED| son adecuados. Por ejemplo, DICKSON Y
WETHERBE (1) proponen la Tabla N° 1, que mues-
tra el presupuesto asignado para el área de com-
putación como porcentaje del ingreso total para
diferentes industrias en los Estados Unidos, con
datos de 1981. Como se puede apreciar, las áreas
financiera y hospitalaria invierten más que otras, y
ninguna supera el 1 .7% del ingreso total Lamenta-
blemente, compararse con otras empresas del ru-

bro generalmente no resulta útil, pues ninguna de
ellas sabe con exactitud cuál es el retorno que está

obteniendo por la inversión indicada en la tabla

Presupuesto PED como % del ingreso (1981)

Ingeniería y Construc

Gobierno
Salud y Hospitales

Se rv i c ios pú DIicos

Comercio detallista

Transportes

Manufacturas

Otro tipo de comparación puede efectuarse mi-

diendo el destino de los recursos asignados como
porcentaje del total. La Tabla N° 2, obtenida de la

misma tuente ¡1 ). muestra que entre un tercio y la

mitad del presupuesto se invierte

manos, y sólo entre un ocho y diez por c



emplea en suministros. Medíanle este tipo de com-

paraciones, es posible determinar cuánto debiera

gastarse en cada tipo de función, y asignar en

forma eficiente un presupuesto limitado. Por su-

puesto, nadie garantiza que el promedio mostrado

en las tablas sea el óptimo, pues podría haber una

falla generalizada en la asignación desde el punto

de vista de la maximización del beneficio.

Distribución de gastos en PED (1981)

n INFOSVSTEMS'» DATAMATION 1

Personal

Hardware, Mantención

Suministres

Compras de software

Comunicaciones

Otros

Todos estos aspectos nos permiten formarnos

una idea de la complejidad del problema de evalua-

ción y de la naturaleza del problema que se enfren-

ta. Pero aún falta exponer el problema principal
;
la

relación causa efecto entre la inversión y beneficio.

Por ejemplo, ¿cómo asegurar que los 10 millones

de pesos invertidos en tecnología computacional

son causa del 20% de incremento en las ventas,

o del 1 0% de disminución de costos? Hasta ahora,

nadie ha podido establecer con certeza este tipo

de relación de causalidad, lo que hace más difícil

la evaluación.

El valor económico de un sistema

de información

Tradicionalmente, los ejecutivos del área han in-

tentado cuantificar el valor de un sistema de infor-

mación a través del ahorro generado en remunera-

ciones del personal o aumento de productividad

Sin embargo, actualmente se piensa que es nece-

sario incluir una serie de beneficios intangibles de-

rivados del uso del sislema. En un articulo anterior

(2) se plantea que existen sistemas con potencial

de valor agregado para la empresa, que pueden

ampliar el mercado o la cobertura, generar nuevos

productos o establecer ventajas comparativas so-

bre otras empresas del rubro. La valorización del

impacto estratégico resulta lundamental para eva-

luar correctamente los beneficios de un sistema.

A fin de generar un esquema que permita evaluar

los beneficios asociados a la utilización de sistemas

de información computarizados se enfocará el pro-

blema en primer lugar desde un punto de vista

netamente económico, para luego analizar los as-

pectos administrativos y de seguridad que se visua-

lizan como dos perspectivas diferentes de evalua-

ción de sistemas. Se supone en este análisis que

los costos asociados al procesamiento de datos

están determinados de antemano de manera que

nos ocuparemos solamente de los beneficios. Es-

tos pueden provenir fundamentalmente de tres

al Reducción de costos administrativos. Para un

periodo determinado, es posible cuantificar el aho-

rro generado por el nuevo sistema, a través del

crecimiento del negocio sin aumentar el personal

requerido. Es sabido que la introducción de siste-

mas de información computarizados generalmente

no disminuye el nivel de personal de la empresa,

sino que mas bien hay una redestinación o se pro-

duce un aumento en dicho nivel. Para estimar estos

beneficios, es necesario tener una buena proyec-

ción del crecimiento del negocio que pueda atri-

buirse al nuevo sistema, lo cual generalmente es

difícil de obtener.

b) Ahorros operacionales. Estos beneficios se

generan debido a que el sistema computacional

produce una disminución de costos no asociados

al personal. Por ejemplo, un buen sistema de con-

trol de inventarios puede generar importantes aho-

rros en el costo financiero que implica la manten-

ción de stocks muy altos. Para un periodo dado,

el ahorro seria igual a la diferencia en el valor

asociado al Inventario multiplicado por una tasa de

interés adecuada para la empresa.

c) Aumento de utilidades operacionales. Este

tipo de beneficio es el más difícil de cuantificar.

pues requiere una estimación adecuada de los au-

mentos productivos esperados como resultado de

la utilización del sistema Un eiemplo de este tipo

de beneficio es el aumento de las ventas que se

proyecta como resultado de la aplicación de un

sislema de información para la administración de

territorios y vendedores Por otra parte, los benefi-

cios operacionales derivados de la utilización de

sistemas de información deben ser evaluados en

términos de un margen de contribución a fin de

que puedan formar parte de una serie de flujos de

caja. Es decir, si la empresa obtiene un aumento

en los ingresos de un millón de pesos en el periodo,

el flujo de caja generado será de un millón multipli-

cado por el margen de utilidad de la empresa.

Resulta interesante notar que un ahorro opera-

cional tiene un efecto directo sobre las utilidades,

mientras que el aumento de utilidades tiene un

efecto indirecto. Por ejemplo, si el margen de la

empresa es del 10%, los ingresos operacionales

deben aumentarse en 100 000 pesos para igualar

el beneficio de 10.000 pesos generados por aho-

rros administrativos u operacionales.

Estas ires áreas representan beneficios tangi-

bles directos. De ser posible, deberá agregarse

una estimación económica de los aspectos intangi-

bles asociados a la explotación de un sistema. Sin

embargo, en estos casos conviene adoptar un en-

foque 'bottom-up", en que se analiza cuánto debe-

rían ser estos beneficios para que el sistema sea

rentable. Es mucho más fácil descartar una cifra

que proponerla, cuando se desconoce el alcance

real del sistema o no existen antecedentes claros

como para realizar una estimación razonable.

Perspectivas de evaluación

Básicamente, existen dos diferentes perspecti-

vas para evaluar el rendimiento de la función de

procesamiento de datos: una de gestión y otra fi-

nanciera o de control interno. MATLIN (3) intenta

resolver el problema y propone un método para
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contestar la pregunta ¿cuál es el valor de nuestra

inversión en sistemas de información administrati-

vos? Este consiste en sumar las evaluaciones eco-

nómicas individuales de lodos los sistemas de la

organización. Tal como lo hemos explicado, este

enfoque puramente económico encuentra serias

dificultades de implementación, por lo que resulta

preferible evaluar los sistemas en términos de su

contribución al éxito de la empresa como ente or-

gánico.

Desde el punto de vista de la gestión empresa-

rial, el desempeño global de la función de procesa-

miento electrónico de dalos puede medirse y com-

pararse a lo largo del fiempo medíanle los siguien-

les factores, entre otros:

• Hendimiento financiero. Este incluye el cumpli-

miento del presupuesto, seguimiento de están-

dares por industria y otros.

Eficiencia organizacional Se incluyen aqui facto-

res tales como el cumplimiento de metas y fechas

criticas, costos de desarrollo, minimización de

errores y fallas, maximización del porcentaje de

utilización y cumplimiento de normas de audito-

ria.

' Rendimiento administralivo. Este incluye aspec-

tos como las actitudes del personal y niveles

gerenciales hacia el sistema, evaluaciones de

rendimiento y seguridad practicadas por consul-

tores externos y las actitudes y receptividad de

ios usuarios.

Por otra parte, la perspectiva del auditor contable

o de sistemas parte de la base de que un sistema

es mejor mientras más seguro sea. La minimiza-

ción del riesgo se transforma entonces en el criterio

principal de evaluación, que incluye los siguientes

aspectos fundamentales:

" Contabilidad e integridad de la información. Los

sistemas que manejan información financiera y

contable deben garantizar que los informes emi-

tidos contienen información exacta, completa y

oportuna. Además, debieran existir controles

adecuados en lodos los procesos de entrada y

salida de datos.

Cumplimiento de normas y procedimientos. Un

sistema de información debe cumplir restriccio-

nes legales, contables y de política de la empresa

a fin de ser realmente efectivo.

r más

' Seguridad de los activos Todos los activos invo-

lucrados en un sistema computacional deben es-

tar adecuadamente resguardados contra todo

tipo de riesgos.

' Uso eficiente de recursos. Se incluyen tanto los

recursos computacionales como humanos. Un

sistema que tenga tiempos de proceso excesivos

constituye un mal uso de recursos, pues si r

es posible disminuir el tiempo podría s

rentable prescindir del sistema.

Estas dos perspectivas corresponden a dife-

rentes puntos de vista para evaluar un sistema,

que deberian ser complementarios Sin embar-

go, mientras más controles incorpora un sistema,

más costoso es su desarrollo y operación, por

lo que se hace más importante aún la realización

de una adecuada valoración de beneficios.

Conclusiones
La actividad de procesamiento de datos cierta-

mente tiene un valor para la organización en ge-

neral, y en forma Intuitiva podemos apreciar que

este valor aumenta progresivamente a medida

que aumenta la competitividad de los mercados

y la calidad de la tecnología disponible Nadie

puede decir, sin embargo, que sus sistemas com-

pularizados valen una determinada cantidad de
dinero A través de los antecedentes que hemos
presentado aqui. se pretende mostrar la comple-

jidad del problema de valorización y entregar un

conjunto de pautas para resolverlo mejor. Ya no

se trata de un problema de cuantificación econó-

mica simplemente, sino que es necesario aplicar

díterenfes perspectivas a la función de informá-

tica para visualizar mejor su impacto global y
definir asi su valor en términos monetarios.
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Interfaces
para instrumentación

4a Parte
En la tercera parte de esta serie de cuatro artí-

culos se analizó el caso en que un instrumento

presenta salida digital de información, y, como se

vio en ese caso era bastante fácil la manipulación

de la información y su posterior introducción al mi-

crocomputador para su procesamiento. Desafortu-

nadamente este caso favorable no es el más ge-

neral ya que lo corriente es que la salida de la cual

disponga el instrumento sea análoga. Como se

mencionó en el articulo anterior esto requiere un

tratamiento previo de la Información el cual es con-

vertir la señal análoga a señal 'comprensible'

para ei computador digital o sea realizar una con-

versión análoga a digital Hasta hace unos pocos

años atrás este proceso era bastante costoso de
realizar y requería de un gran número cíe compo-
nentes discretos para su realización, ahora con el

advenimiento y desarrollo de técnicas adecuadas
ha sido posible incluir un gran número de compo-
nentes en una sola pastilla ("chip") de circuito inte-

grado, lo cual ha redundado en varios factores fa-

vorables para nosotros como son;

- Reducción de costos para la construcción del

conversor análogo - digi ta I

.

- Facilidad para la construcción del mismo.
- Confiabilidad de los circuitos.

Más aún, en la actualidad se dispone de pasti-

llas de circuito integrado que realizan completa-

mente esta operación de conversión y requieren

solamente de un mínimo de componentes discre-

tos adecuados para fijar las condiciones de opera-

ción particulares a cada situación especifica.

El convertidor analogo -digital realiza en esen-

cia, la operación de convertir una diferencia de po-

tencial a un conjunto de bits que forman una pala-

bra cuya expresión numérica, es proporcional a la

diferencia de potencial que se Introduce como se-

ñal

Hay dos grupos o tipos de convertidores análo-

go-digitaies cada uno de los cuales presenta ven-

tajas relativas de uno respecto al otro. Estos dos
grupos son:

- Convertidoresdetransformacióndirecta.
- Convertidores con transformación digital-

analógica intermedia, auxiliar.

En general los convertidores análogo-digitales

de transformación directa son más rápidos que los

del otro grupo, alcanzando tiempos de conversión

del orden de los nanosegundos. siendo su princi-
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pal desventaja su costo bastante más elevado.

Como ejemplo de aplicación describiremos una

interfaz adecuada para la adquisición de datos

para el microcomputador Apple II + . cuyas carac-

terísticas principales son las de ser muy eficiente y
de costo muy reducido.

Características Operativas de la Interfaz

Las principales características y aplicaciones de

la interfaz. incluyendo una estimación del costo de

ella, se detallan en la Tabla que sigue a continua-

Tabla de características

Velocidad Máxima de
Adquisición de Datos

Compensación Variable

Ganancia Ajustable

Potencial Ajustable

de Salida

: Superior a 1000 Datos seg

5a - 5V
:
9-100

0-SV

Usos Rutinarios Análisis Instrumental.

Registro de Curvas.
Registro de Cromalogra-

Tipo de Convertidor

A nalogo d igi I al empleado
Cosío Aclual Estimado

: 0809
' S 6.000.

La velocidad máxima de adquisición de datos es

dependiente del lenguaje computacional que se

emplee y de la eficiencia del software para leer, al-

macenar y procesar la información que se adquie-

ra. En relación al lenguaje, este debe disponer de

instrucciones de acceso a las memorias del siste-

ma y mejor aún si puede procesar subrutinas cor-

tas en código de máquina. La velocidad máxima
se alcanza solamente empleando lenguaje de má

Descripción de la Interfaz

El diseño de la interfaz está organizado en base
al convertidor análogo-digital 0809, disponible co-

mercialmente en nuestro medio, y, requiere para

lijar las condiciones de trabajo de otros tres circui-

tos integrados adicionales: un inversor séxtuple

7404 y dos amplificadores operacionales 741. Se
requiere además varias resistencias, cable multi-

conductor y conectores adecuados para fijar la in-

terfaz al instrumento que se elija y al microcompu-

tador.



Para proporcionar el voltaje análogo de entrada

adecuado al rango operativo del conversor 0809,

que varia entre y 5 V. se diseñó el amplificador li-

neal que está formado por los amplificadores ope-

racionales741

El diseño del amplificador lineal está pensado
de modo de aceptar un rango amplio de diferen-

cias de potencial y evitar cualquier "carga" del ins-

trumento que proporciona la señal. Para esto es

preciso que la impedancia de entrada sea muy
alta, de modo que la señal de muestra que se

tome tenga un valor muy bajo de corriente.

Por otra parte, para adecuar el voltaje de entra-

da al adecuado para el convertidor análogo-digi-

tal, el amplificador posee una etapa de ganancia
ajustable y un voltaje de compensación también
ajustable.

El esquema que se muestra a continuación des-

cribe al amplificador lineal completamente.

Se observa una primera etapa con un amplifica-

dor operacional 741
. que corresponde a la entrada

de información análoga de alta impedancia y con-

formada en forma diferencial. La etapa que conti-

nua está constituida por otro amplificador opera-

cional 741 que es la etapa de ganancia ajustable y

con un voltaje de compensación también ajustable

(Esquema 1).

Veamos ahora una descripción de las patitas del

convertidor análogo -digital y del inversor séxtuple

7404.

Esquema 1.

Amplificador Lineal

! Entrada Análoga. Ftl 220 K

} Salida del Amplificador H? 1 K

"comp
= Potencial de Compensación R3 Pot. tOK

GA - Ganancia Ajuslabla. ^ '°° K

En condiciones de trabajo, se tiene que V (el

potencial de salida del amplificador lineal) será el

potencial que se aplique al convertidor análogo-di-

gital. Si se usan los componentes mencionados,

se tienen ganancias variables entre 1 y 1 00 y po-

tenciales de compensación variable entre -5V y
+ 5V.

El potencial de salida del amplificador lineal, Vn ,

se puede calcular usando la siguiente relación:

V -G(V, - V2) +VcomB
V = Potencial salida del amplificador lineal.

G = Ganancia.

V «np = Potencial de compensación.

Para terminar con el diagrama de conexiones

nos falta describir el coneclor de I para el com-
putador Apple II +

5V IÓSEL

26 30 33 33 ai 32 49 50

:.. D 12 V DEVD7 DO 12

TRO S 1 SEL

Bien, hasta el momento hemos manejado y di-

señado interfaces muy simples y efectivas para

procesar información proveniente de una fuente

que nos la proporciona en forma digital o análoga.

Sin embargo, el microcomputador también puede
ser configurado para manejar instrumentos en for-

ma interactiva y automatizar completamente un

sistema y ésto sin entrar en grandes complicacio-

nes, puede ser alcanzado en forma tan simple

como es utilizando las entradas-salidas de los

bastones de juegos. Estas entradas-salidas no tie-
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nen que ser usados como entra-

das obligatoriamente, ya que es

posible hacer que estas lineas

sirvan como salidas individuales

o bien enlazadas para operar,

conectar, desconectar, uno o
varios instrumentos cuando sea

necesario o de acuerdo a pro-

gramas preestablecidos.

En general, el procedimiento

se reduce a configurar por soft-

ware el registro de direcciones

de datos de los adaptadores de
interfaces En el caso de algu-

nos microcomputadores esto se

realiza variando el estado de

uno o varios de los bits de la di-

rección de memoria establecida

por el fabricante para el compu-
tador en particular.

En el caso de los microcom-

putadores que poseen la pastilla

PÍA (Penpheral Interface Adap-

tar) o bien la pastilla VIA (Versa-

tile Interface Adap!or| que pue-

den ser programados ya sea
para entrada o salida, se dispo-

ne de 8 pines que corresponden

a 8 bits. Se puede establecer

para cada uno de los pines su

función de entrada o de salida

en forma simultánea o secuen-

cial. Dicho de otro modo, es po-

sible configurar por ejemplo 4

pines cualesquiera como entra-

das de información y los otros 4

restantes como salida de infor-

mación control de instrumen-

tos, o bien, que los pines se

comporten en un instante como
salida de información y luego

como entradas. El programa
será el encargado de establecer

cuál es la situación que compe-
te en cada caso.

Los principales problemas in-

volucrados en el diseño de inter-

faces para manejar instrumen-

tos o cargas con un microcom-
putador son esencialmente:

a) el problema de tomar la pe-

queña cantidad de corriente

de los pines del computador

y

b) aislar y proteger adecuada-

mente el miaocomputador
de los potenciales elevados

y transientes que se pueden
producir durante los proce-

sos de conexión y descone-

xión de los sistemas,

En general, la potencia que
podemos extraer de los pines

de la salida del microcomputa-

dor es suficiente para otro cir-

cuito integrado y nada más. o
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sea. en promedio unos 30 mA
como máximo. Para que poda-

mos usar las salidas debemos
manejar por lo menos 12 V y
con ello ya podríamos manejar

una cantidad grande de relés e
interfaces. En la práctica, hay

diferentes maneras para lograr

este fin. por ejemplo, con relés

de estado sólido (los cuales pro-

porcionan una excelente aisla-

don entre el microcomputador y
el circuito de carga, ya que utili-

zan el principio de aislación ópti-

ca el cua 1 según los fabricantes

proporciona aislación hasta

unos 5C00 V). Otra forma es con
arreglos transisterizados dise-

ñados para la carga que se utili-

zará. Una tercera forma es con

el uso de C.l. que actúan como
interfaces primarias entre el mi-

crocomputador y la intertaz real.

(Como ejemplo de estos C.l. te-

nemos los C.l. 7407 y 7406 que
permiten manejar hasta 30 V a

partir de los 5 V típicos TTL y
son de colector abierto, es decir,

son adecuados para manejar un

relé convencional o mejor aun

uno de estado sólido.)

Para terminar, me queda por

hacer un pequeño comentario.

En esta serie de 4 articulos he
pretendido demostrar cómo era

posible con escasos medios
pero con imaginación, diseñar

algunas interfaces adecuadas
para procesar información di-

rectamente desde las fuentes
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Interrupciones en el

IBM-PC y Compatibles
Luciano E. Chlang

Ingeniero Civil Mecánico. M.S.M.E.

La CPU en un sistema computacióna I cualquie-

ra, debe interactuar en forma coordinada con los

periféricos conectados a ella. Con tal objeto se es-

tablece un protocolo de comunicaciones o inter-

cambio de datos entre la CPU y dichos penféricos.

De este modo se resguarda la integridad de la in-

formación intercambiada y se optimiza el uso de

los recursos del sistema.

A continuación describiremos algunas formas

de estos protocolos o procedimientos, en particu-

lar aquellos usados en los equipos tBM-PC o IBM

compatibles y luego hablaremos con cierto detalle

de las interrupciones por Software, las cuales son

usados intensivamente en dichos equipos.

Atención de Periféricos.

El problema de la interacción entre CPU y peri-

féricos se presenta por dos motivos fundamental-

mente. En primer lugar existe la diferencia de velo-

cidades de operación entre ambos entes. Normal-

mente el periférico contendrá elementos de gran

inercia como son los elementos mecánicos de una

impresora o estará sujeto a funcionar ciertos inter-

valos de tiempo como lo hacen ciertos instrumen-

tos de medición. Esto hace que la CPU sea capaz

de procesar información con una velocidad bas-

tante mayor que la del periférico produciéndose un

problema de sincronismo que es necesario resol-

ver.

El segundo problema es en cierto modo conse-

cuencia directa del anteriormente descrito, pues

normalmente la CPU debe atender varios periféri-

cos, cada uno de los cuales requiere atención por

decirlo asi: "personalizada", es decir, por tiempos

y lapsos arbitrarios.

42

Para resolver el asincronismo mencionado exis-

ten dos tipos de solución: hacer polling o atender

interrupciones

Polling:

El polling o encuesta consiste, tal como su nom-

bre lo indica, en que la CPU consulta a cada peri-

férico presente, a ciertos intervalos de tiempo, si

tiene información fresca disponible. Si la respues-

ta es positiva la CPU acepta la información y la

procesa. En el caso negativo la CPU procede a

consultar al siguiente periférico en la cola de en-

Este método tiene la desventaja, sin per|uicio de

su simpleza, de consumir en exceso los recursos

del computador. De partida debe estar constante-

mente encuestando los periféricos para determi-

nar si requieren atención.

En el caso de los microcomputadores esto es

inadmisible pues al ser monoprocesadores. ello

requerida dedicación exclusiva de la CPU para

atender los periféricos y no dejaría lugar a progra-

mas de aplicaciones que el usuario quisiera ejecu-

tar en un momento determinado.

Más de alguien exclamará: Entonces ponga-

mos un procesador dedicado a 10 (Input-Out-

put)". Esta solución pareciera lógica y natural. Sin

embargo, el hecho de tener que compatibilizar dos

procesadores funcionando paralelamente es un

problema complejo y no se justifica para el 10 de

un micro -computador. En el caso de computado-

res multiusuahos y multiprocesos esta solución es

bastante común y se justifica por la envergadura y

costo de estos equipos.

Interrupciones.

Esta modalidad de atención de periféricos con-

siste en que el periférico se encarga de avisar a la

CPU. que se encuentra en condiciones de entre-

gar información. La CPU termina de realizar lo que
estuviera haciendo y acto seguido decide si aten-

der o no la solicitud del periférico.

Esta forma de administrar la atención de los pe-

riféricos es bastante más eficiente y económica

que la modalidad de encuestas. Principalmente

permite atender las solicitudes de los periféricos

cuando estos lo soliciten y puede utilizar el resto

del tiempo disponible en ejecutar otras tareas, en-

tre ellas, la atención de otros periféricos.

La interrupción desde un periférico se inicia

cuando éste último tiene información que entregar.

En ese momento el periférico envia una señal a la

CPU indicándole que desea atención. Esta señal

se conoce como IBQ (Interrupt Request). La CPU.
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que puede estar en ese momento ejecutando un

programa cualquiera, adviene la señal.

Si la interrupción está enmascarada (en el caso

de interrupciones enmascarables o "maskable in-

terrupts") la CPU hace caso omiso de la solicitud,

y continúa ejecutando el programa residente. Si la

interrupción no esta enmascarada el computador

responde al periférico que procederá a aceptar in-

formación mediante un IACK (Interrupt Ackno-

wledge). Acto seguido el periférico o manejador de

interrupciones envía una dirección de memoria a

la CPU. Esta dirección de memoria contiene a su

vez la dirección de la rutina que efectivamente ad-

ministra la recepción de la información.

La CPU hace un salto a la posición de memoria
indicada en la celda correspondiente a la de la in-

terrupción y la rutina contenida a partir de alli toma

el control del sistema. El "Program Counter" o re-

gistro PC (Contiene la dirección de memoria de la

siguiente instrucción a ejecutar) y el registro de

status son empujados al stack (Pila).

Una vez finalizada la ejecución de la Interrup-

ción, el programa que anteriormente se hubiera

estado ejecutando deberá retomar el control. Para

ello como última acción ejecutada en la interrup-

ción, el "Program Counter" y el registro de Status

son repuestos desde el Stack. Luego el programa

que fue interrumpido continuará ejecutándose tal

cual jamás hubiera ocurrido una interrupción.

Tipos de Interrupción.

Por norma general las interrupciones s<; clasifi-

can en dos tipos de acuerdo al carácter de su eje-

cución. Primeramente debemos menciona' a las

Interrupciones No Enmascarables (Non-MaskaNe
Interrupts). Estas son aquellas que, cuando soma-

tados por el periférico correspondiente deberán
ejecutarse obligatoriamente y sin dilación Tai tipo

de interrupciones va ligado normalmente a tareas

en el sistema, que no es posible retrasar o dilatar

como son rutinas de bajada del sistema por corle

de energía, chequeo de la integridad de memoria,

actualización del tiempo, etc.

En seguida debemos mencionar a las interrup-

ciones enmascarables (Maskable Intenupts). Es-

tas interrupciones se ejecutan a solicitud del peri-

férico correspondiente siempre que en el registro

de Status (Flags Register) del microprocesador las

interrupciones estén habilitadas. En el caso que
no lo estuvieran, la solicitud de interrupción será

ignorada y la CPU continuará en los menesteres

que se encontraba.

interrupciones del Sistema en IBM-PC.
En un IBM-PC o en alguno de sus ciónos con

compatibilidad a nivel elemental de bits y bytes las

interrupciones ocurren en dos niveles como ante-

riormente señalábamos. Como se aprecia en la

Fig. .N 1. existen las interrupciones que van a la

entrada NMI del procesador Intel 8086, 88 (enmas-

carables) y (as que van a la entrada INTR (enmas-

carables).

Las fuentes de las interrupciones no enmasca-
rables son 3. y pueden provenir del coprocesador

matemático Intel 8087, falla en la paridad de me-
moria RAM o talla en algún canal de ES. Aún
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cuando por definición estas interrupciones no son

enmascarables. en la practica los diseñadores del

PC utilizaron un truco para hacerlas enmascara-

bles indirectamente medíanle software. Para ello

antepusieron una puerta AND a la entrada NMI.

Por lo tanto, de no estar habilitada esta pueda me-
diante software, estas solicitudes de interrupcio-

nes son ignoradas.

MlCfíO PROCESADOR B0B8

BP59A
Cuntroiador de

765432 1

P Cornado

Intcrb-

Interrupciones del Sisl

Las intftfupciones enmascarables son maneja-

das por el controlador de interrupciones 8259A.
Entre las tunciones de esta pastilla, está la de prio-

nzar las solicitudes de interrupciones mediante ló-

gica nativa. De modo que se ejecutarán primero

las interrupciones de más alta prioridad sin perjui-

cio del orden de llegada; se llega al caso de que
una interrupción puede ser interrumpida a su vez
por otra de mayor prioridad.

La 8259A es programable y puede administrar

hasta 8 interrupciones Cuando esta pastilla recibe

la señal IACK del procesador, procede a entregar

una dirección de 10 bits de largo que corresponde

a la posición en la tabla de interrupciones donde
se encuentra la dirección de la rutina que atenderá

al periférico.

La dirección entregada a la CPU tiene el si-

guiente formato:

Progí .
. r. - . ,

; 1 1
,
; i

A9 A8 A7 A6 A5 L3

Los bits F1 y F2 son fijados por hardware en

cero con el objeto de asegurar un espacio de 4

bytes por interrupción. Esto es necesario pues

recordemos que la especificación de una dirección



determinada en el IBM-PC. a consecuencia de la

arquitectura de esta máquina, requiere de dos

palabras de 16 bits: una para dirección de

segmento y la segunda para la dirección de

desfase (ver articulo de diciembre)

Los bits L3, L2 y L1 asumen un valor de a 7

correspondiente a la interrupción solicitada. Los

bits A9. A8, A7, A6 y A5 son t¡]adas por software al

momento de inicializar el 8259A. Este valor para el

IBM-PC corresponde a 00001 y es leído al

momento del bootstrap o partida del equipo.

Las interrupciones provenientes del 8259 son

enmascarabas por software directamente. Para

ello existen en el conjunto de instrucciones del

Intel 808688 las instrucciones STI y CLI La

primera habilita las interrupciones y la segunda las

deshabilita.

Detalle de Interrupciones.

En la tabla y gráfico de la figura N° 2 se muestra

un resumen de las interrupciones producidas por

periféricos yo sistemas y un mapa de su ubicación

en memoria RAM.

Interrupciones por Software.

La eficiencia y simpleza de la modalidad de em-

pleo de interrupciones ha significado que el con-

cepto se extienda ai software. De tal manera que

muchas rutinas del sistema operativo MS-DOS
funcionan en base a interrupciones por software

La ventaia es que siendo la interrupción un llama-

do indirecto a una rutina, es posible cambiar la ex-

tensión y ubicación de la rutina en la memoria y

esta modificación sera transparente para el usua-

Este llamara siempre a la misma interrupción,

buscando en la misma entrada de la tabla de inte-

rrupciones; pero el contenido de ésta podrá vahar

direccionando a distintas áreas de la memoria se-

gún sea el deseo del usuario (ver figura N° 3).

Interrupciones por Suttiraí
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Las interrupciones por software se ejecutan utili-

zando la instrucción INT XX. "XX" es un numero

hexadecimal que multiplicado por 4 nos entrega la

dirección de la entrada de la interrupción en la ta-

bla correspondiente. El segmento de la dirección

por definición es cero. De tal manera que si la CPU
se encuentra con la instrucción INT 20H por ejem-

plo, durante la ejecución del programa, ésta va a la

dirección 0000: 0080 (20 x4 - 80H) y desde allí

obtiene la dirección de la rutina a ejecutar.

La contrapartida a las interrupciones por softwa-

re son las rutinas propiamente tales ejecutadas

mediante la instrucción CALL. Esta tiene por ca-

racterística que el Program Counter salta en for-

ma directa a la rutina mencionada.

De tal manera que si la CPU se encuentra con la

instrucción CALL XXXX. donde XXXX' es un nu-

mero hexadecimal de 4 cifras, la próxima instruc-

ción a ejecutar estara contenida en la dirección

CS: XXXX (CS: Registro de Segmento de Código)

Como se puede apreciar, en vista que la instruc-
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Computación:

>erls y Schwartzmann

primera vez en Español un texto

que abarca de la forma más completa y
general posible todos los aspectos re-

lacionados con el computador y sus
aplicaciones.
Apto tanto para el alumno de Ense-

ñanza Media, como para profesionales
de distintas áreas que necesitan intro-

ducir la computación como una herra-

mienta más en sus labores.
(

Reseña histórica, modos de opera-
ción, resolución de problemas, aplica-

ciones, tendencias.
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LA FORMULA PERFECTA

Sin duda, esta es la fórmula más avanzada en tecnología superior, para personas que como usted,

lideran la utilización de la información en su empresa. Y las razones sobran ¿Por qué? Despejemos la

incógnita:

K(HaciwU)=OKWmd(«qAe)+S(S^wq/if))
Ii4l'bpiVA.

• Arquitectura de 32 - bit.

tiViijiU'.k-iih resolución

012x324 pixel).

• i* K ROM v RAM Je 128 3 I MB Reloj

interno de 7,83 MH.

• Tamaño compacto y portable.

• liiierfases iniuirivAs de alu

productividad (Mouse, iconos, ventanas

¡jiill ó.'«ti" rnenus, etc.)
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i- i,'"
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Modula 2, etc.
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IHM.üí-OAX, Hewfett
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i>.u|u:-k's Estadísticos

• SOfaWK para manejo de bibliotecas de

aplicaciones i documentación

IUHl!r::|dq>:-.>u:iii'-IYn.CKWyOÜUS.

i Poderosas bases de datos: Ornnis 3,

Odesa, Helú, etc.

• Software CAD que permile desde

,Uii[ii;:ir.ii -IA.i iv.i.i.'.ir diseños íe

Paoueles inlegrados: Jazz de Lotus,

Excel de Microsoft, Quartet de Haba

Systems,

• .Accesorios para digilaliíar documentos

e imágenes.

• Ramdisk.

• Siviiihcr para integraren memoria

.¡i.:!:.:'l:.- iplicaciones.

en Chile, con el respaldo de XEROX.
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Télex ofrece
nuevos servicios

Patricio Olave
Ingeniero Civil E.

1. Introducción.

La red télex es una red de telecomunicaciones

escritas que permite la transmisión de mensajes
enire dos abonados cualesquiera pertenecientes

a ella. Es la heredera de la telegrafía, permitiendo

un servicio automático, temporal y seguro entre

los usuarios del sistema.

Su desarrollo a nivel mundial comienza hace

aproximadamente cuarenta años. En el país, las

primeras instalaciones entre Santiago y Valparaí-

so se realizaron hace unos veinte anos. En la ac-

tualidad, su desarrollo ha alcanzado una cobertu-

ra mundial con 1 .500.000 abonados. En Chile hoy

dia tenemos más de 5.000 posiciones repartidas

en más de cuarenta localidades, cubriendo prácti-

camente todo el territorio nacional, desde Arica

hasta Tierra del Fuego.

La gran mayoría de los abonados son Empre-

sas del sector Privado y Público, las cuales tradi-

cionalmente utilizan este servicio para sus comu-
nicaciones escritas y urgentes, alcanzando las co-

pias de estas comunicaciones muchas veces el

carácter de documentos de valor comercial. Ade-

más, la red es utilizada por el servicio de telegra-

fía pública, quedando en consecuencia todas las

oficinas telegráficas (más de cien en el país), tam-

bién conectadas al sistema.

Tal vez la principal carácter istica de esta red, y

que la distingue principalmente del servicio telefó-

nico, la constituye el equipo terminal comúnmente
llamado teleimpresor. A través de él se generan y
reciben las señales eléctricas a partir de los ca-

racteres alfanuméricos que son digitados, lo que
en definitiva permite su manejo a través de la red

télex.

Durante los primeros treinta años de vida del té-

lex. éste había evolucionado lentamente. Sin em-
bargo, durante el último decenio, con la masifica-

ción de los microprocesadores y la tecnología di-

gital, tanto a nivel de terminales como a nivel de

centrales de conmutación, se han producido signi-

ficativos avances, redundando en un extraordina-

rio aumento de las facilidades a los usuarios, una

disminución significativa en los costos y posibili-

dad de nuevos servicios para los abonados. Pre-

cisamente en estos últimos avances se cuentan

aquellos incluidos dentro de ¡os denominados

transmisión de datos: tanto las centrales como los

terminales permiten manejar diferentes códigos y
velocidades. Los terminales actualmente están

dotados de memoria, edición de texto, llamada

automática, pantalla, entre otras facilidades. Asi-

mismo, se han desarrollado sistemas que permi-

ten dotar y conectar a las redes télex, conmutado-

2. Características de la red télex.

La red télex es esencialmente un medio de co-

municación digital. En consecuencia, la transmi-

sión de tales señales se podrá hacer sin grandes

problemas a través de ella. Básicamente, hacien-

do compatibles la velocidad y el código, se podrán

interconectar los abonados de la red télex a un

sistema de datos.

Los principales problemas que presenta la red

télex en este tipo de usos, es su baja velocidad

cuando se debe transmitir cantidades importantes

de datos, un código sin detección de errores que
obliga a la transmisión con redundancia cuando

se desea absoluta contabilidad y una cantidad li-

mitada de caracteres disponibles.

Las ventajas de uso de la red télex son la dispo-

nibilidad de la red y de la gran cantidad de poten-

ciales usuarios de sistemas públicos de bancos

de datos o bien sistemas privados donde ya se

dispone de posiciones lélex. De hecho, a través

de la red en este momento es posible accesar a

las redes de paquetes más importantes del mun-

do y a través de ellas a los bancos de datos y ser-

vicios disponibles en dichas redes.

Básicamente, los problemas principales que
hay que resolver, como se mencionaba anterior-

mente, son el cambio de velocidad a 50 Baudios.

la estándar de esta red, y el cambio de código al

BAUDOT, normalmente desde ASCII. Estas dos
(unciones se realizan en una sola unidad basada
en microprocesadores, en la cual también suelen

incluirse funciones que permitan adaptar los for-

matos a la presentación télex o "empaquetar ' la

data para hacer más eficiente la transacción den-

tro del sistema de datos.

El esquema tarifario de la red télex consiste

usualmente de un cobro básico dependiente del

tipo de terminal usado por el abonado y un cobro

variable proporcional a los minutos de transmisión

generados por el terminal. Actualmente, la tarifa

nacional es plana, valor fijo por minuto dependien-

te de la distancia. La tarifa internacional también

es plana dentro de tres diferentes áreas mundia-

3. Servicios disponibles en red télex.

Los servicios disponibles se pueden clasificar

en los siguientes tipos:
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3.3 Teleescritura Diferida

3.4 Acceso a Bancos de Datos

3.5 Teleprocesos.

Desde el punto de vista del acceso a la red te-

le*, éste puede ser hecho a través de teleimpre-

sores directamente conectados a la red o bien, de

terminales o microcomputadores conectados me-

diante interfaces via lineas arrendadas o por me-

dio de la red telefónica pública.

3.1 Teleescritura

Este servicio corresponde simplemente al que

tradicionalmente la red télex ha proporcionado a

sus usuarios, es decir, la transmisión de mensajes

escritos entre dos abonados cualquiera de la red

nacional e internacional de télex.

3.2 Te I ees entura multidestino

En este caso, la transmisión óe mensajes escri-

tos se realiza entre varios usuarios simultánea-

mente. Esta modalidad puede ser servicio tipo cir-

cular.en el cual un abonado transmite un mismo

mensaje a varios destinos simultáneamente, o

servicio tipo conlerenda, en el cual más de dos

abonados pueden dialogar en una sola comunica-

ción.

3.3 Teleescritura Diferida

Puede ser de dos tipos; Almacenaje y Envió, y

Casilla.

3.3.1 Almacenaje y Envío

Este servicio permite el envió de mensajes a

una memoria, de acceso expedito, los cuales pos-

teriormente son retransmitidas al destino preesta-

blecido por el abonado originador del llamado. Su

empleo es útil para despachar mensajes hacia po-

siciones télex que momentáneamente se encuen-

tran ocupadas recibiendo o transmitiendo otros

mensajes. Su uso también puede ser del tipo mul-

tidestino.

3.3.2 Casilla

El usuario dispone de un espacio de memoria

previamente contratada en la cual puede recibir

mensajes destinados a él, en forma expedita, sin

entregar nunca la señal de ocupado. El posterior-

mente puede revisar la correspondencia recibida

y extraer los mensajes que desee a voluntad, me-

diante una clave personal, desde su terminal.

Este servicio también puede darse en conjunto

con el anterior en la misma casilla.

3.4 Acceso a Bancos de Datos
La red télex tiene interconexión con bancos de

datos de servicio público nacionales, tales como
DICOM (informaciones comerciales), Bolsa de

Comercio (informes sobre transacciones e indica-

dores económicos) y Bancos Comerciales (esta-

do de cuentas corrientes). Mediante esta interco-

nexión, cualquier terminal conectado a la red télex

puede accesar a dichos bancos a fin de obtener

información disponible en ellos. También es posi-

ble accesar los bancos de dalos conectados a re-

des ubicadas en otros paises a las que normal-
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MAI BASIC FOUR LANZA SU NUEVA LINEA
DE COMPUTADORES PERSONALES

serie DS-500
mpuesta por

| crocomputador<

software.

La sigla DS corresponde a "Sopor-
te de Decisiones" ya que los DS-500
operan como estaciones de tiabaio

conectadas a un sistema MAI Basic

Four central mediante PC l.ink. y co-

mo computadores personales autoso-

portados.

Los modelos disponibles son: el

DS-500 que tiene dos unidades de div
kette de 360 KB de media altura . me
moría hasta d4l) KIJ. sistema operati-

vo MS/DOS 3. I , monitor ergonómico
de 14 pulgadas con ¡tiros horizontal y
vertical y teclado estilo IBM AT.

Los modelos DS-51II y DS-520
traen una unidad de disco duro de 10

MB y 20 MB respectivamente; y una
unidad de diskette para respaldo.

Todos los modelos tienen en

forma estándar el pro-

cesador 8088, conec-

tor para agregar unco-
procesador 8087. 256

K RAM de memoria,
dos puertas seriá-

is, una puerta pa-

ralela, sistema o-

perativo MS/DOS 3. l.GW-BASICy
un set completo de manuales. Tam-
bién es estándar el teclado estilo IBM
AT y el monitor ergonómico de 14

pulgadas monocromático de fósforo

Opcionalmcnte se dispone de mo-
nitor gráfico a color de alta resolu-

ción, también de 14 pulgadas.

Fl gabinete tiene capacidad para
dos tarjetas, compatibles con IBM. y
se puede ampliar con un gabinete adi-

cional con capacidad para otras cua-
tro taijetas de expansión.

de capacidad de me-
ocupa espacio físico.

&FTt

OFERTA DE
LANZAMIENTO

LÓGICA ofrece un 17% de dK
cuento sobre los siguientes precios,

quienes se inscriban en importaeió
colectiva de estos nuevos modelos ar

tes del 17 de enero de 1986.

MICftOCOUPUTADOfl DS-500:
- 2 diskettes de 360 KB compai . IBM
-256 KB de memoria
- Monitor monocromático de 14"

- Teclado estilo AT
-2 puertas seriales, 1 puerta paralela
- Sistema MS/DOS 3,

1

-GW-BASIC
- Set de manuales completo
US$2.693 más IVA

MICBOCOMPUTADOR DS-51 0:

- 1 Disco duro de 10 MB
-

I diskette de 360 KB compat. IBM
- 256 KB de memoria
- Monitor monocromático de Id"
- Teclado estilo AT
- 2 puertas seriales. 1 puerta paralela

-Sistema MS/DOS 3.1

-GW-BASIC
- Set de manuales completo
USJ 4.235 mis IVA.

MICROCOMPUTADOR DS- 520:
- 1 Disco duro de 20 MB
-

1 diskette de 360 KB compai. IBM
- 25b KB de memoria
- Monitor monocromático de 14"

- Teclado estilo AT
- 2 puertas seriales, I puerta paralela

-Sistema MS/DOS 3.1

- GW-BASIC
- Set de manuales completo
USS 4,661 más IVA

El Lenguaje Business BASIC, está

disponible, opcionalmente. para los

l)S >i ")'5 10/520.





¡ encuentran conectadas las r

3.5 Teleprocesos
En el caso de Empresas nacionales que po-

sean sucursales en varios puntos del país y que

tengan necesidad de controlar, por ejemplo, exis-

tencias o solicitudes de pedido de material en for-

ma centralizada, el télex es una alternativa intere-

sante, sobre todo si las sucursales ya se encuen-

tran conectadas a la red télex y el volumen de da-

tos es mediano o bajo. Así. cualquier sucursal po-

drá consultar por cantidades de mercadería dis-

ponible o hacer notas de pedido, las cuales serán

procesadas por el computador central de su em-

presa e informadas, por la misma via. en forma

automática, del resultado de su gestión. Las prin-

cipales ventajas en este caso son. baja inversión

al no tener que adquirir equipos terminales de da-

tos y la amplia cobertura nacional en vista de la

extensión de la red télex

1. Descripción del ejemplo.

Una Empresa de servicio, de carácter nacional,

tiene Centros de Atención o Unidades ubicados a

lo largo de todo el país. Cada Unidad es adminis-

trada en forma autónoma, sin embargo, la adqui-

sición de mercaderías se hace en Santiago en for-

ma global para todas las Unidades. Las solicitu-

des de material deben ser procesadas y cargadas

por Unidaó. de modo de disponer de cuentas co-

rrientes independientes.

Hasta hace peco la solicitud de materiales des-

de provincia se hacía via correo o valija. Los datos

eran ingresados a un sistema computacional en

Santiago, posteriormente a una contabilización,

facturación y despacho.

Normalmente, ademas, se hacían consultas

aclaratorias o pedidos urgentes de mercadería via

teletónica que producían alta facturación por este

tipo de servicio. Lo anterior indujo a estudiar alter-

nativas de solución.

El arriendo óe canales de datos permanentes,

dedicados a este servicio, representaba costos

mucho más altos de operación.

No existe a nivel nacional una red de datos sufi-

cientemente desarrollada como para cubrir ni si-

quiera una parte significativa de las unidades ubi-

cadas en veinticinco puntos a lo largo del pais.

Incluso el costo de adquisición de los termina-

les para los puntos remotos resultaba oneroso.

Se estudió finalmente la solución via red télex,

en vista de que la empresa disponía de posicio-

nes en todas las unidades de provincia y Santia-

go.

En lugar de recibir en Santiago los pedidos e in-

gresarlos manualmente al computador, se apro-

vechó el uso de ¡nterfaces para conectarlo direc-

tamente a la red. Además de esto, hubo que ha-

cer el desarrollo de una aplicación en el computa-
dor para compatibilizar ambos sistemas.
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2. Estimación de costos.

Previamente es necesario tener una estimación

del tráfico que cursará el sistema.

Normalmente, cada Unidad hace un pedido de

mercadería mensual consistente en unos cien

ítems distintos. Por cada item s

bles los siguientes caracteres:

ejan dtsponr

- COdigo mercadería
- Unidad de medida
- Cantidad
- Descripción
- Otros

3 caracteres

1 2 caracteres

2 caracteres

5 caracteres

15 caracteres

13caracleres

- Total 50 caracteres

Total mensual por

100 ítems

Encabezamiento, relerencia y

5.000 caracteres

500 caracteres

Total por nota en ruta

mensual de pedido

Respuestas (sólo

Aclaraciones y consultas

adicionales

5.500 caracteres

1 000 caracteres

1.000 caracteres

Total mensual por

Centro 7.500 caracteres

Tola! mensual por

25 Centros

Costo por vía leíex

187 500 caracteres

$ 0,0875 carácter

Costo adicional de
operación S 16.406

Este costo equivale a $ 656 mensuales por

Centro, valor que resulta muy inferior al gasto por

comunicaciones telefónicas que se necesitaban

normalmente por Centro para hacer aclaraciones

o consultas relacionadas sobre notas de pedido

Además se tienen las siguientes ventajas;

- No se redigita la información

- Se pueden hacer consultas en línea sobre dis-

ponibilidad de mercaderías.
- Prácticamente no hay inversión adicional o es

muy baja.

- Se cortan los tiempos de atención de pedidos.

3. Conclusiones.
Este tipo de solución será favorable cuando los

volúmenes de tráfico sean ba|0S o medios. Su
ventaja aumentará, ya sea cuando existan posi-

ciones télex instaladas o bien se pueda mezclar

con la necesidad de disponer de posiciones télex

para cursar mensajes o utilizar sus servicios agre-



Programando
el 6502:

Jorge Cea Silva

(Ing. Eléctrico)

En artículos anteriores de la serie del 6502, in-

cluimos las principales características del Hardwa-

re (estructura interna y señales en las patas de

este integrado), y del Software (set de instruccio-

nes). También vimos algunas variaciones del

6502. como el 6510 usado en el Commodore 64. y
el 65C02 usados en la última versión del Apple II-

E. También se entregó alguna información sobre

el mapa de memoria de algunas máquinas con es-

tas CPUs y que se encuentran en el mercado na-

cional, datos que son de gran utilidad en la progra-

mación, en especial cuando se trata de usar ruti-

nas de máquina del monitor o Sistema Operativo

En este articulo completaremos esta informa-

ción con algunos detalles más del Hardware, en

especial de sus interrupciones, también del uso de

dispositivos de Entrada/Salida (I/O), y un progra-

ma de ordenamiento por el método de burbujas.

Hardware
Bajo este título veremos un poco más en detalle

la parte eléctrica del 6502, y para ello retomare-

mos el diagrama de la CPU, en lo que se refiere a

v
~

' "
10 * fiRET— f>

ab£
~

—

', ¡ CPU :
**

¡üi'
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Las más comunes son:

: 16 lineas que usa la CPU para di-

reccionar la memoria o dispositivo

de l/O.

; 8 líneas por la cual entra o salen

los datos.

: Señal que saca la CPU para indicar

una Lectura (Read o nivel "1") o

Escritura (Write O nivel "0").

: Señal de entrada de nivel TTL. que

es usada para generar los tiempos
internos del 6502 (Fig. 2).

: Dos señales de reloj, y que son ge-

nerados por la CPU. La salida 0?
está en fase con O y la salida

fí,

está desfasada 180° con respecto

aíUFig.2).
: Esta salida indica aquellos ciclos

en la cual la CPU está sacando el

Código de Operación de la memo-
ria (ciclo Fetch). Se inicializa du-

rante 0! y permanece en alto du-

rante el resto de este ciclo.

: Esta entrada le da al usuario un ci-

clo de la CPU en todos los ciclos, in-

cluyendo los de escritura. Si va a

cero coincidiendo con 0,, detendrá

la CPU. Permaneciendo así hasta

una siguiente fase de 2 en la cual

RDY esté en cero. Esta propiedad

es muy utilizada con memorias len-

tas y con dispositivos de acceso di-

recto a memoria (DMA).
; Coloca en t el flag de Overtlow, y
es muestrada (observada por la

CPU), durante el flanco de bajada

de 0i- No se puede usar para colo-

car V en 0. No tiene mayor utilidad

práctica.

:
(Interrupt Request) Esta entrada es

utilizada para solicitar una interrup-

ción a la CPU. la cual la muestrea
durante el ciclo 2 ; si el flag I es

cero, la instrucción actual es com-
pletada y la interrupción comienza
en el siguiente ciclo 0,. Los regis-

tros PC y P se guardan en el

STACK, la CPU entonces coloca

en 1 el flag I, para que no pueda
ocurrir otra interrupción IRQ. Al fi-

nal de este ciclo (0,), el contenido

de las direcciones FFFE y FFFF se
trasladan a la parte baja y alta del

PC respectivamente transfiriendo

el control del programa a la direc-

ción asi formada. RDY debe ser 1

para que se pueda reconocer una
interrupción.

: (Non-Mascable Interruption). Una

MICROBYTE Enero 1986
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baja al nivel cero de esta señal re-

quiere una interrupción no enmas-
carada, es decir no depende del

llag I, por lo cual es de mayor priori-

dad que IRQ. NMI es muestreada
durante 2 ; se completa la instruc-

ción actual y comienza la interrup-

ción al comenzar el siguiente ciclo

0,. El PC es cargado con las locaii-

zaciones FFFA (byte bajo) y FFFB
(byte alto), transfiriendo por lo tanto

el control del programa a la rutina

de interrupción no enmascarable.

RESET : Esta entrada es usada para reini-

cializar de nuevo la CPU. Un cero

en esta entrada de al menos de 2

ciclos detendrá la actividad del mi-

croprocesador, seguido por una <ni-

cialización. después de volver al ni-

vel i lógico esta entrada, la cual

durará 6 ciclos de reloj. Entonces I

se coloca en 1, D (tlag decimal) se

coloca en 0, y el PC se carga con el

contenido de las direcciones FFFC
(byte bajo) y FFFD (byte alto).

Ejemplo:

Supongamos que las rutinas de interrupción es-

tén en las siguientes localizaciones:

IRQ enFDOOaFO8F;NMIenFD90aFFCFy
RESET en FFDO a FFEA. (Fig. 2).

Los contenidos involucrados en memoria serán:

escribir un dato de un byte a un periférico debida-

mente direccionado. No es el caso del 6502, la

cual trata los periféricos como simples direcciones

de memoria, lo que significa que son conectados

ai bus de dirección igual que un Chip de memoria
y direccionado como tal. Todas las operaciones

para memoria se pueden aplicar a los dispositivos

de l.'O. lo cual constituye una ventaja. Su desven-

taja es que normalmente se deben usar 3 bytes en
las operaciones a memoria y por lo tanto a ios dis-

positivos de I O. lo que hace lento el acceso. Exis-

ten diversas mterfaces adaptables al 6502, que le

permiten manejar dispositivos paralelos o seriales,

como la PÍA (Adaptador de mterfaces penfencosi.

S10 (controlador de 10 seriales), etc. Todas ellas

requieren una micialización de registros internos

antes de efectuar las operaciones de lectura o es-

critura a los periféricos.

Un programa práctico

Este programa permite ordenar "n" números, de
menor a mayor, por el método de las burbujas

Este método debe su nombre debido a la forma en

que mueve ios datos al hacer el ordenamiento.

Comienza con el primer numero, en la celda N, lo

compara con el de la siguiente celda de memoria.

N *-
1 : si son ¡guales o el primero es menor, la ruti-

na avanza a comparar el segundo, N + 1, con el

tercero, N + 2 Si el segundo dato es mayor que el

tercero, la rutina trasladará los dos datos, colocan-

do en N » 1 , el dato que estaba en N t 2 y vicever-

Si el Nésimo dato resulta ser mayor que el Nési-

mo + 1 , los dos datos se intercambiarán, y enton-

ces, en vez de avanzar a comparar el siguiente

dato, la rutina retrocederá a hacerlo entre el Nési-

mo - 1 y el nuevo valor en la Nésima celda. Esto

se debe a que si el antiguo Nésimo + 1 dato fue

menor que el Nésimo, entonces también podria

ser menor que el Nésimo - 1. La rutina entonces
continuara moviendo el dato menor hacia atrás

hasta que el dato anterior sea menor o igual, o
hasta que llegue al comienzo de la tabla. La si-

guiente secuencia muestra el ordenamiento de 4

digitos.

Uso de dispositivos de 10
Las instrucciones de I O son hechas para mane-

jar dispositivos de 10. como en el caso de la CPU Z-

80, cuyas instrucciones IN y OUT permitían leer o

56

Direcciones SCC y CD

Direcciones SCE

: Guardará la dirección de
partida de los datos a or-

denar.

:
Guardará la cantidad de
digitos a ordenar, hasta

256.

MICflOBYTE Enero 1986



Registro Y : índice de la tabla.

Registro X : Buffer temporal de

datos a cambiar.

Programa

LDA # $00
TAX

SORT LDA (Scc). Y Lee un dato, de celda Y
Incrementa el puntero (Y i

CMP (Scc). Y Compara con el siguienle

BEQSSIGTE Si son ¡guales va por t

guíente.

BCCSSIGTE Si (A) - dalo va por el sigi

le.

TAX Si (A) dato, trasladarlo a

ler.

LOA (Scc). Y
DEY Disminuye el puntero (Y)

STA (Scc). Y Guarda «ato menor.

TXA Trae del bu fler dato mayor
INY Incrementa el puntero (Y i

STA (Scc). Y Guarda dalo mayor.

CPY # $01 ¿Es el comienzo de la tabla'

BEQSCONT Si, continué

DEY No. comparar el anterior

BEOS SORT
CONT. DEY

JMP SSOBT Va a comparar el siguienle

SiGTE. CPY SCE ¿Fin de la tabla?

BNE SSORT No, vuelve a ordenar.

RTS Si, retorna a PGM principal.

De igual torma, se puede hacer a partir de este

programa, uno que realice un ordenamiento de ca-

denas empleando este mismo método, el cual se

les deja desde ya planteado. Además, el ingreso

de los datos a las tablas o cadenas se pueden rea-

lizar a través de la rutina de lectura de teclado.

Con esto estaríamos llegando ai final de este

curso de introducción al 6502, el cual esperamos

les sea de mucha utilidad. Reitero mis agradeci-

mientos a las personas que colaboraron con valio-

sas informaciones, y a los lectores por el interés

mostrado.

Un saludo sincero de lodos quienes lineemos Micro-

byte para lodos quienes hacen posible y grato que con-

tinuemos en nuestra labor. Nos separamos por un

mes. Volveremos frescos y revita/izados con el núme-

ro de marzo, continuando con nuestra línea edito-

rial, tratando de cubrir el vasto horizonte de intereses

diversos en esta apasionante disciplina de la compu-

tación.

Antes, sin embargo, no podemos dejar de desear a lo-

dos ustedes el máximo de dicha y éxitos en este nuevo

año. Felicidades.
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Señor Director:

Le escribo para que por su in-

termedio me pueda clarificar un

término que en nuestro medio

es muy usado y que, por consi-

guiente, debe estar muy bien

definido.

Este término está en conflicto

con lo que es una BASE DE DA-
TOS, me retiero al "BANCO DE
DATOS".

El concepto de Base de Datos
me es totalmente conocido y sé
bastante al respecto, pero el

concepto de Banco de Datos

me es ambiguo y creo que no

solamente a mi. Citaré algunos

puntos de vista al respecio:

a) Según el texto "Computer

Data- Base Organizaron" de
James Martin, cuya edición

corresponde al año 1975.

Dice en su página número
14: "Banco de Datos algu-

nas veces se refiere a una
colección de bases de datos.

Otras autoridades intercam-

bian el significado de base
de datos y banco de datos,

diciendo que una base de
datos es una colección de
bancos de datos. El término

banco de datos es a menudo
usado en la literatura delini-

do en forma imprecisa. Para

evitar confusión, el término

Banco de Datos será, gene-

ralmente, eludido en este

texto".

b) Según algunos profesiona-

les del área, el término Ban-

co de Datos se usa indistin-

tamente de Base de Datos.

c) Según otros, la diferencia es-

triba en el grado de relación

que tengan los datos, vale

decir, un Banco de Datos se

definiré como un gran volu-

men de datos almacenados
sin mayores relaciones entre

ellos; a diferencia de una
Base de Datos, en que sus
componentes tienen una cla-

ra y definida función que

se

cumplir, están totalmente Ín-

ter- relacionados.

Sr. Director, debo hacerle no-

tar que hace un par de meses,
por razones ajenas a mi volun-

tad, he dejado de leer su revista

-la cual creo que ha llenado un
profundo abismo de incomuni-

cación que existia en nuestra

área- por lo que me disculpo si

en alguna de las ediciones ante-

riores este tema, que me inquie-

ta, halla sido discutido.

Iván A. Vidal C.

Alumno memorista de Ing. Ejec.

Computación.

Eslimado memorisla:
Su completa consulta evita

una respuesta más exhaustiva.

En efecto, en todas las tecnolo-

gías nuevas, existen términos

cuyo significado no es único y
debe comprenderse del contex-

to. Sólo cuando existe un asen-

tamiento, que io da el tiempo,

aparecen deliniciones únicas.

Gracias por su ilustración sobre

estos términos.

MÚSICA ELECTRÓNICA

Director:

Felicitaciones en primer lugar

por su revista, me han servido

algunos programas para ZX-81

y estoy coleccionando los temas
"Programando el 6502" e "Inter-

faces para Instrumentación".

Mi especialidad no es ningu-

na de las corrientemente publi-

cadas en R.M., ella es la "Músi-

ca Electrónica" y me ha llamado

la atención la ausencia de los

aficionados a esta disciplina.

Debo decir que es una materia

muy interesante y ha dado lugar

a la aparición en el mercado de
los instrumentos musicales con

MIDI (Musical Instruments Digi-

tal Interface).

Ahora, si poseemos un com-
putador, aunque no tenga un
Sintetizador Musical Incorpora-

do, como el Commodore 64. no-

sotros podemos construir una

interfaz adecuada para música

con posibilidades de control po-

lifónico de hasta 64 voces inde-

pendientes (con uP 6502|. O
sea, el equivalente a una graba-

dora Multitrak de 64 vias

En este momento estoy traba-

jando con un ZX-81 e invito a

los aficionados que me escriban

para ofrecer mi experiencia,

apoyo e ideas.

Me despido muy atte., y agra-

dezco su atención.

Patricio Lassaüe
Músico Profesional

Tarragona 01730

RECURSION EN PASCAL
En el número anterior, en el

articulo respecto a la Recursión
en Pascal, en el ejemplo de so-

lución iterativa en polinomios de
Lagrange, se deslizaron algu-

nos errores que hacen dificil su
comprensión. La versión correc-

ta es la siguiente:

^8
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ACLARACIÓN SOBRE SWIFT

Sr Director:

De nuestra consideración:

El ejemplar correspondiente

al mes de diciembre 1985 de la

revista Microbyte. en su sección

Novedades Internacionales in-

forma acerca de la nueva red

Swift.

El referido articulo, junto con

mencionar antecedentes históri-

cos, crecimiento, y característi-

cas de la nueva red. en su último

párralo señala textualmente lo

siguiente:

"Los terminales a utilizar por

el nuevo sistema serán los

ST400 de Digital, a diterencia de

los anteriores que eran Bu-
rroughs."

La afirmación anterior es erró-

nea según documentamos a

continuación, por lo que agrade-

ceremos se sirva rectificar dicha

noticia en base a los anteceden-

tes que aportamos:

1 . La red Swift actualmente en

operación corresponde a una
arquitectura de 3 niveles en

que se distinguen los siguien-

tes elementos:

COMPONENTE EQUIPAMIENTO USADO

A. Centros de Control y Proceso
- Procesadores Centrales

- Procesado res de Comun ica c ión

Burroughs EMBOO
Burroughs B874

B. Procesadores Reg iona les Burroughs B87S

C Equipamiento Terminal en Bancos Equipos Burroughs de las series

B800. CP9500 y B20, asi como
equipos de oíros proveedores

2. El proyecto para la nueva red

Swift II fue licitado internacio-

nalmente y adjudicado a Bu-
rroughs Corporation. Esta

nueva red de arquitectura

modular funcionará en base

a 8NA (Burroughs Network

Arquiteclure), compatible

con el modelo OSI. En Swifl

II se identifican los siguientes

elementos:

COMPONENTE EQUIPAMIENTO A USAR

A. Procesadores de Control |SCP): Burroughs A3

B Procesadores de Su b-Redes (SP) Biirrí.iuylisA9

C Procesadores Regionales (RP) 1 Burroughs A3

n Equipamiento terminal en Bancos: Equipos Burroughs, DIGITAL y de
oiros proveedores bajo las deno-
minaciones ST200, ST400 y
ST500.

Burroughs de Chile S.A.

Carlos Te ixido P.

Subgerente de Promoción

Noticias es extraída úe diver-

sas fuentes periodísticas y
cabtegréficas. lo que hace
muy difícil su validación.

Agradecemos en este

caso su aclaración pues nos
ayuda a entregar una cabal

información a nuestros lecto-

INTERCAMBIA TRUCOS

Señores Microbyte:

Nuevamente y como la ma-
yoría de las cartas en Open
File, felicitaciones por su com-
pletísima revista. Escribo por la

necesidad de establecer con-

tacto directo y personal con

usuarios del pequeño T S 1 000.

Poseo programas comprados y
otros de mi invención, bastante

buenos, ya que llevo cinco años
estudiando las potencialidades

de este aparato. También me
gustaría saber si podrian corre-

gir el listado del programa Aste-

riscos de el señor Miguel Gar-

cía, publicado en el N" 16. Creo
que presenta fallas de impre-

sión en el listado del código de-

cimal.

Por último, me gustaría saber

si alguno de Uds. conoce algu-

na subrutina o instrucción que
permita "bloquear programas'

en el T'S 1000 (16 k), para así

evitar poder listarlos. Si hay al-

guna, les pido por favor que la

publiquen.

Para aquellos que se intere-

sen en programas de 2 y 16 ki-

los, llamar al teléfono 472959.

Gracias por publicar esta carta.

Trataré de enviar algunos pro-

gramas.

Arte, a Uds.

Alian Gubbins S.

Fernández Mira 785

Las Condes- Stgo.

PD: Si algún lector se interesa,

pruebe lo siguiente:

FAST - ENTER - RAND USR
837-ENTER.
(permite "breakear" cualquier

programa bloqueado. Después
de 1 término de la carga del pro-

grama, aparecerá en la pantalla

C/O. Luego ENTER y tendrá el

listado de aquel programa que
siempre soñó con copiar y te-

ner).

Respecto a los errores en el

programa Asteriscos, estos ya

tueron corregidos en el número
anterior.

MlCnOBVTE Era
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Hoy en día hay mucho soft-

ware educativo en el mercado,

tanto programas de educación

básica y media en los colegios

y liceos de Chile. La mayoria de

estos programas trae un núme-
ro limitado de preguntas y alter-

nativas que no pueden ser mo-

dificadas por el usuario.

La desventaja de estos pro-

gramas es que si un alumno no

sabe la respuesta correcta, el

computador se la entrega de in-

mediato. Esa forma de ense-

ñanza es muy deficiente para el

aprendizaje del alumno, ya que

si en un futuro próximo llega-

mos al uso masivo de computa-

dores en los colegios nadie va a

aprender en torma correcta, ya

que el computador le dirá todas

las respuestas y, el alumno no

avanzará en sus materias de

Otra gran desventaja es que
los profesores no pueden reali-

zar sus propios cuestionarios

de las materias que van pasan-

do en clases, ya que los progra-

mas que venden en el comercio

están protegidos para poder ser

modificados.

Para poder realizar buenos
programas educacionales se

deben lomar según nuestra opi-

nión los siguientes puntos:

1. Tener una idea clara de qué
se va a realizar en el computa-

dor para un buen uso en la edu-

cación del alumno.

2. Tener la ventaja de poder

cambiar las preguntas y alter-

nativas para que el programa

sea usado en torma constante

por el profesor, de acuerdo a
las materias que pasa a sus

alumnos.
3. Poder enseñarle al alumno

cómo llegar a la solución del

problema, no entregándole di-

rectamente al alumno la res-

puesta, solamente ayudarlo a

cómo llegar a solucionar ese
problema.

4. Que tenga la capacidad de
hacer gráficos si se trata de
programas de biología, historia,

matemáticas, etc., para una
mayor comprensión del proble

60

ma planteado en el cuestiona-

5 Que tenga la alternativa de

poder sacar el cuestionario por

impresora, en el caso de que se

posean pocos computadores
en el centro educacional. Con
esta opción se ahorra tiempo

en el desarrollo del cuestionario

y el alumno puede realizar el

test con más calma, para luego

ingresar las alternativas en el

computador, y sacar la califica-

ción del alumno.

Considerando todos estos

puntos se puede llegar a reali-

zar todos los programas para

los colegios y liceos sin tener

que comprar siempre progra-

mas en el comercio, ya que és-

tos son muy generales y DE-
MASIADO limitados para la

educación que un profesor le

entrega a sus alumnos.

Marcelo Campodómco Coll

Paula Rodríguez Arnao
3 Norte 220
Viña del Mar

ANTI-SCROLL EN ATARI

Sr. Director;

Jamás habia tenido la oportu-

nidad de mandar unas letrttas a

mi revista favorita, ya que siem-

pre habia deseado felicitarlo a

Ud. y a todos quienes colaboran

en la revista.

Además, de ver la posibilidad

de atender a ciertas consultas.

*En primer lugar desearla sa-

ber si existe alguna manera de
inhibir el SCROLL en un compu-
tador Ata ri.

* Por qué razón sólo muestran

rutinas en Basic, si también es
posible utilizar otros lenguajes

en los m icrocomputadores.

De su revista he utilizado muy
buenas ruünas para la realiza-

ción de programas, tanto de la

sección cartas, como de sus co-

laboradores. Por esta razón les

adjunto un programa que quizás

a alguien le sea útil, el cual im-

prime por impresora el directorio

de un diskette. los sectores ocu-

pados por cada programa, la

cantidad de sectores libres y si

están protegidos los archivos. Al

finalizar el programa tiene un

error 136 de tin de archivo, muy
fácil de sacar y que no afecta en

nada la impresión.

Es muy sencillo y sólo espero

que a alguien le sea útil. Corre

en un Alari. Si alguien se intere-

sa por intercambiar ideas estoy

llano a ello.

Mi dirección es Lastarria 220
Depto. 802. Anca.

Atte. se despide de Uds.

Jorge Cañón C.

P.D. Con una pequeña modifi-

cación en la linea 40, se

logra imprimir en la panta-

lla, sin recurrir al sistema

operativo

Para inhibir el Scroll. no supi-

mos más que manejarlos utili-

zando el Posilion o las coorde-

nadas de los puntos en modos
gráficos.

Si algún lector conoce algún

método menos engorroso, su

colaboración sera bienvenida

CASIO PB-110

Sr Director:

Antes que nada quiero felici-

tarlo por su excelente revista, tal

como lo han hecho ya la mayo-

ría de los lectores. Creo que la

revista esta cumpliendo su obje-

tivo de ditundir la Informática en

Chile, cosa que he visto con mu-
cha alegría, ya que Chile no

debe quedarse atrás en esle

campo.
Mi carta, además, tiene 2 peti-

ciones:

1
efa

: Si fuera posible publica-

ran más sobre la linea de micro-

computadores Casio PB.
2°°: Poder conectarme a tra-

vés de su revista con lectores

que posean un microcomputa-

dor Casio PB-110, ya que no

está muy difundido y no es fácil

encontrar software de él.

Se despide de Uds. y les si-

gue deseando éxito.

Eduardo Caamaño
Roberto del Rio 1589
Providencia. Santiago.
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Computador
Personal COrORG
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24meses 0x10

INCLUYE
256 kb de memoria principal ^B

128 kb de memoria de video

Monitor verde monocromático

de alta resolución (640x400).

Z disketteras de 380 kb c/u.

Teclado ampliado con teclas de

funciones y pad numérico

separado.

GRATIS
Sistema operativo CP/M
Lenguaje Basic y Sistema

Va Id oes Procesador de textos

Correo Electrónica

Hoja electrónica de calculo

Generador de gráficos.

ADEMAS ^k
6 MESES I

DE GARANTÍA

Toda una red nacional

de Distribuidores.

EPSON
EPSON Chile S.A.

Coslanera Andrés Bello 2287


